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Presentación

Entre los años 2016 y 2017 se materializó la más 
reciente reforma de la capital mexicana. De manera 
específica, el 29 de enero de 2016 se publicaron las 
adecuaciones a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en materia de Reforma Polí-
tica de la Ciudad de México que permitieron, a 
partir de septiembre de ese año, que se establecie-
ra la Asamblea Constituyente, órgano que aprobaría 
la Constitución Política de la Ciudad de México el 
31 de enero de 2017, publicada el 5 de febrero en 
la Gaceta Oficial del gobierno de la ciudad.

Este hecho está cargado de una historia políti-
co-cultural que se remonta, al menos, cuatro déca-
das atrás. Durante los ochenta –la llamada década 
perdida–, se desdoblaron las tensiones entre distin-
tos grupos ciudadanos y el gobierno (federal-local) 
que se expresaban desde 1968. Estas se incremen-
taron desde los sismos de 1985 y las elecciones de 
1988, y condujeron en la escena política local a la 
articulación de algunas de las izquierdas en un nue-
vo partido político, así como a la conformación de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
(ARDF) como primer órgano de representación lo-
cal (1988-1997). 
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En la ARDF se promulgó en 1994, el primer Esta-
tuto de Gobierno del Distrito Federal. Tres años des-
pués, en 1997, la ARDF se convirtió en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) (1997-2018) 
y se realizaron las primeras elecciones para Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal –borradas desde la 
promulgación de la Ley Orgánica del Distrito y de 
los Territorios Federales de 1928–. Con la Consti-
tución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), 
la ALDF dejó su lugar al Congreso de la Ciudad de 
México en 2018. Así, la Constitución local represen-
ta el punto de vanguardia en un proceso de cambio 
complejo, conflictivo y, en ocasiones, contradictorio 
para la capital mexicana.

Durante este trayecto de reforma, la ciudad pasó 
de 8,831,079 de habitantes en 1980 a 9,209,944 
en 2020, una tasa relativamente baja que contras-
ta con el crecimiento en viviendas que pasarían de 
1,754,727 a 2,756,319. A nivel metropolitano, la 
extensión territorial de la urbanización pasó de 61 
mil a 235 mil hectáreas, y la población daría un sal-
to de 14.2 millones de habitantes en 1980 a 21.8 
millones en 2020. Este proceso de urbanización se 
estructuró de manera desigual, lo que robusteció 
la segregación en la capital, con una población en 
situación de pobreza que se acentúa (30% y otro 
36% en vulnerabilidad por ingresos o carencias so-
ciales [CONEVAL, 2018]), además del aumento en la 
percepción de la inseguridad (ENSU-INEGI). A pesar 
de la terciarización de la ciudad, la cuestión ambien-
tal continuó siendo crítica; la gestión del agua y resi-
duos sin solución; el consumo de energía aumentó; 
es decir, un escenario de colapso que contrasta con 
el auge del capital inmobiliario financiero en la pro-
ducción de la ciudad.

Ante este contexto –y pese a que el tiempo 
transcurrido del más reciente marco normativo de 
la ciudad es corto–, este número del Anuario de 
Espacios Urbanos estima relevante hacer un alto 
en el camino para reflexionar desde distintos pun-

tos de vista en torno a los principios y mandatos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México 
y evaluar cuáles han sido sus efectos en la realidad 
urbana. 

Los artículos que componen el dossier:

“A 5 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO”

ofrecen un panorama reflexivo y analítico sobre al-
gunos de sus efectos, impactos e improntas en sus 
primeros cinco años por medio de tres ejes temáti-
cos: la Constitución y los derechos humanos en la 
ciudad, los retos de la ciudad desde la Constitución 
y la Constitución y la planeación de la ciudad.

El primer artículo de Guillermo Ejea Mendoza, 
“Constitución, desigualdad y desequilibrio territo-
rial”, analiza la incidencia de la Constitución Polí-
tica de la Ciudad de México en la transformación 
estructural de la capital. A partir de la revisión de 
diversos documentos y de los proyectos del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, subraya 
el cambio relativo en la manera de concebir al de-
sarrollo urbano respecto a los gobiernos anterio-
res. En ese sentido, el poder estatal ha retomado la 
conducción para no dejarlo todo al mercado, pese 
a ello, el impulso al desarrollo social, económico y 
urbanístico se ha enfocado en la zonas centrales y 
consolidadas. En consecuencia, señala el autor, es 
contradictorio que igual que en años anteriores, las 
mismas zonas sean excluidas de este nuevo mode-
lo de desarrollo urbano. Lo que falta en todo caso 
es dar cumplimiento a esos nuevos ideales y hacer 
que la justicia social y económica estén ligadas con 
la justicia territorial.

En “Ciudad pluricultural: Límites y alcances del 
reconocimiento de derechos en los pueblos origina-
rios de la Ciudad de México en la constitución local, 
las leyes secundarias y los actos de gobierno”, Mar-
tha Angélica Olivares Díaz y Alejandro Velázquez 
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Zúñiga examinan los retos y obstáculos que han te-
nido que enfrentar los pueblos y barrios originarios, 
de manera particular en la alcaldía de Xochimilco. 
Uno de los problemas centrales, dicen los autores, 
radica en la formulación de leyes secundarias que 
derivan en el desconocimiento de la diversidad cul-
tural. Con todo, los pueblos originarios logran avan-
zar en sus demandas a pesar del poder del Estado.

A pesar de su reciente creación, el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México ha tenido que enfrentarse a algunas 
disyuntivas “para hacer de la planeación un ejerci-
cio legítimamente democrático”. En este sentido va 
el análisis del artículo de Jasmin Anavel Monterrubio 
Redonda en “Dilemas del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
para la democratización del proceso de planeación 
de la ciudad”. La autora sostiene que para su fun-
cionamiento deben considerarse algunas variables: 
la gestión, la organización de los equipos para aten-
der a los distintos actores y la definición de otros 
escenarios participativos. Pese a eso tal parece que 
el Instituto fue creado solo para dar cumplimiento 
al tema administrativo más que procurar una ver-
dadera transformación.

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza en “El derecho 
a la ciudad en la Ciudad de México. De la carta a 
la Constitución: 2007-2017” plantea la relevancia 
de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho 
a la Ciudad y su inclusión en la Constitución Polí-
tica de la Ciudad de México. Destaca la importan-
cia de la participación social como eje articulador 
para hacer valer ese derecho. Pero a pesar de ha-
ber creado el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, no se han confeccionado las estra-
tegias adecuadas para impulsar el ejercicio pleno 
del derecho a la ciudad.

Juana Martínez Reséndiz en “Desarrollo urbano 
y derecho al cuidado en la Constitución Política de 

la Ciudad de México. Aportes para su discusión” 
examina los problemas a los que se enfrentan las 
mujeres en las actividades de cuidado en el contexto 
del desarrollo urbano. Expone la necesidad de mo-
dificar el enfoque respecto al trabajo doméstico y 
de cuidado adjudicados únicamente a las mujeres, 
los cuales son actividades no remuneradas. El obje-
tivo es que esto adquiera una dimensión legislativa 
y la Ciudad de México se convierta en una ciudad 
de cuidados.

En la sección de Artículos de investigación sobre 
el fenómeno urbano, dos aportaciones ponen la 
mirada en la dimensión metodológica. Por un lado, 
Giovanni Marlon Montes Mata y Rafael Monroy Or-
tiz, en el texto “Entre hedores fecales urbanos, mi-
seria y enfermedades intestinales en Cuernavaca”, 
analizan la estructura urbana subdesarrollada de la 
ciudad de Cuernavaca la cual vierte las aguas resi-
duales sin mediar tratamiento a las barrancas. De 
manera particular, examinan la correspondencia en-
tre pobreza, enfermedades intestinales y aguas re-
siduales contaminadas. Exponen el modo en cómo 
ha sido concebido el saneamiento y su vinculación 
con el deterioro ambiental y la salud de los habi-
tantes. Los autores concluyen que de solucionar el 
problema traería beneficios fiscales, ambientales y 
de salud pública. 

Por otro lado, Christof Göbel y Elizabeth Espi-
nosa Dorantes en “Razones del caminar en el cen-
tro y la periferia de la Ciudad de México (CDMX)” 
proponen que la ubicación de los espacios y la per-
cepción de estos incide en los usuarios. Ofrecen tres 
casos de estudio: el fraccionamiento del Condado 
de Sayavedra y la colonia popular El Molinito, los 
cuales serán comparados con el corredor peatonal 
Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico. En su trabajo concluyen que la ubicación, la 
valoración del espacio público y la percepción del 
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territorio condiciona la posibilidad de realizar un 
recorrido peatonal.

La sección de Reseñas de publicaciones ofrece 
dos revisiones a libros que proponen una mirada 
crítica a los procesos de reproducción urbana más 
recientes. En primer lugar, Blanca Rebeca Ramírez 
Velázquez realiza una revisión detallada sobre la 
obra “Multiterritorialidades del Neoliberalismo. 
Experiencias en la Ciudad de México” coordinada 
por Carmen Valverde, Luliana López Levi y Carla Fi-
lipe Narciso. Enseguida, Lisett Márquez López hace 
lo propio con el libro “Ciudad en disputa. Política 
urbana, movilización ciudadana y nuevas desigual-

dades urbanas”, coordinado por Francisco Javier de 
la Torre Galindo y Blanca Rebeca Ramírez Velázquez.

El número cierra con la Entrevista especial que 
los coordinadores editoriales del AEUHCD sostu-
vieron con Enrique Ortiz Flores, un referente en las 
luchas sociales por la justicia socioespacial en Mé-
xico, América Latina y el mundo. El encuentro con 
Enrique Ortiz aporta elementos reflexivos, críticos 
y propositivos sobre los retos y las posibilidades de 
la Constitución Política de la Ciudad de México.

María Esther Sánchez Martínez
Francisco Javier de la Torre Galindo
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Resumen

El trabajo analiza el impacto de la Constitución Po-
lítica de 2017 en la manera de abordar la trans-
formación estructural de la Ciudad de México en 
cuanto a la interrelación entre las desigualdades 
socioeconómicas y la heterogeneidad urbana. Para 
ello se revisan los documentos programáticos del 
gobierno en 2019-2021 y los proyectos del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva puestos a 
consideración del público. Se observa la necesidad 
de aclarar y reforzar algunos planteamientos en re-
lación con la viabilidad de dar cumplimiento a los 
propósitos establecidos.

Palabras clave: heterogeneidad urbana, políticas 
urbanas, desarrollo intraurbano.

Abstract

The work analyzes the impact of the 2017 Consti-
tution on how to address the structural transfor-
mation of Mexico City in terms of the interrelation 
between socioeconomic inequalities and urban 
heterogeneity. To this end, the government’s pro-
grammatic documents for 2019-2021 and the proj-
ects of the Institute for Democratic and Prospective 
Planning submitted to the public’s consideration are 
reviewed. There is a need to clarify and strengthen 
some approaches in relation to the viability of com-
plying with the established purposes.

Keywords: urban heterogeneity, urban policies, in-
traurban development.



GUILLERMO EJEA MENDOZA 19

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

Resumo

O trabalho analisa o impacto da Constituição de 
2017 sobre como lidar com a transformação es-
trutural da Cidade do México em termos da inter-
-relação entre as desigualdades socioeconômicas 
e a heterogeneidade urbana. Para tanto, são revi-
sados os documentos programáticos do governo 
para 2019-2021 e os projetos do Instituto de Pla-
nejamento Democrático e Prospectivo submetidos 
à consideração do público. É necessário esclarecer e 
fortalecer algumas abordagens em relação à viabili-
dade de cumprimento dos propósitos estabelecidos.

Palavras-chave: heterogeneidade urbana, políticas 
urbanas, desenvolvimento intraurbano.

Introducción

Puede ser pronto para ver cambios estructurales 
en la Ciudad de México relacionados con la crea-
ción y promulgación de su reciente Constitución 
Política. Varios factores pueden influir en ello. En 
primer lugar, el hecho de que ésta representó el 
triunfo simbólico pero ciertamente democrático 
de una larga lucha política de la izquierda princi-
palmente contra el centralismo-autoritarismo del 
régimen presidencialista, más que la puesta en mar-
cha de un nuevo patrón de desarrollo urbano. O 
dicho con mayor exactitud: la posibilidad de llevar 
a cabo una nueva o distinta forma de hacer ciu-
dad estuvo subordinada lógica y prácticamente a 
la consagración constitucional de los derechos de 
los habitantes de la Ciudad de México. En segundo 
lugar, y en el mismo sentido, la discusión acerca de 
un cambio en el modelo de desarrollo de la Ciudad 
quedó pendiente en tanto el Instituto de Planea-
ción y Prospectiva no formulara una propuesta para 
tal efecto en cumplimiento de las disposiciones de 
la propia Constitución Política. En tercer lugar, las 
acciones para impulsar un esquema de desarrollo 
distinto por parte del nuevo gobierno en su primer 
trienio –de 2018 a 2021– se han visto opacadas por 
la necesidad imperiosa de frenar la dinámica de es-
peculación y corrupción inmobiliaria que estalló en 
la administración anterior1. En cuarto lugar, la es-
trategia de austeridad en el gasto público impues-

1 En el 1er Informe se anota que se llevaron a cabo 14,322 acciones 

de verificación administrativa con 778 clausuras y 774 suspensiones 

directas, mientras que por solicitud de las alcaldías fueron 31,600 ve-

rificaciones, 2,218 clausuras y 2,352 suspensiones. También se ana-

lizaron 174 polígonos de actuación autorizados entre 2017 y 2018, 

detectándose 48 expedientes con irregularidades, y se revisaron 180 

Estudios de Impacto Urbano. Hubo medidas precautorias y hasta de-

moliciones. No se dice en el Informe pero paralelamente a lo anterior 

se detuvo la autorización de las construcciones hasta terminar la labor 

de limpieza de las irregularidades atribuidas a la administración ante-

rior. El primer semestre de 2019 fue traumático para los desarrollado-

res inmobiliarios.
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ta por el nuevo gobierno federal a partir de 2018 
y extensiva por razones de afinidad y dependencia 
política al gobierno local, han limitado las posibili-
dades de emprender la diversidad de proyectos de 
enver gadura que podrían servir para reorientar el 
patrón de desarrollo urbano de la Ciudad de Méxi-
co. Y encima de todo eso hay que contar la paraliza-
ción general de actividades derivada del combate a 
la pandemia de covid-19 a partir de marzo de 2020.

No obstante, parece pertinente llevar a cabo una 
breve reflexión acerca del estado de las cosas y sus 
perspectivas luego de casi un lustro de vigencia de la 
nueva y novedosa Carta Magna de la Ciudad de 
México, que a la vez pueda dar lugar al apunte 
de algunos desafíos por superar en materia de la 
transformación estructural del desarrollo urbano.

El balance que se presenta a continuación se en-
foca en el entrecruzamiento de dos planteamientos: 
por un lado, la íntima relación entre desigualdad so-
cioeconómica y heterogeneidad urbana; por el otro, 
la necesaria articulación entre política social, política 
económica y política urbana (no en cuanto citadi-
na sino morfológica). Lógicamente, si la problemática 
de la ciudad como espacio social producido es una 
unidad compleja de lo urbano, lo económico y lo 
social, se sigue que las estrategias para solucionarla 
deben también ser multifacéticas. Bajo ese marco, 
la pregunta a responder en este trabajo es cómo 
se visualiza el segundo planteamiento en aras de 
poder resolver el primero en el trienio 2019-2021.

La premisa central es que la ciudad igualitaria y 
garantista del ejercicio pleno de todos los derechos 
de todos sus habitantes sólo puede entenderse ca-
balmente si la igualdad y la garantía ocurren en la 
dimensión espacial, o en otras palabras, si la justicia 
social y la económica, además de estar ligadas entre 
sí, lo están a la justicia territorial (Harvey, 1977; Bor-
ja, 2003; Bárcena y Prado, 2016). Puede hablarse 
de equidad territorial cuando toda la población tie-
ne un acceso similar en tiempos, calidades y  costos 

al conjunto de los satisfactores urbanos básicos: 
infraestructura y servicios de alimentación, salud, 
educación, vivienda, transporte, recreación, cultu-
ra, electricidad y alumbrado público, suministro de 
agua y drenaje, seguridad pública e, indudablemen-
te, empleo decente. En otras palabras, la igualdad 
socioeconómica, tanto como el ejercicio pleno de 
los derechos de todos, requiere ciudades donde los 
satisfactores mencionados estén distribuidos de ma-
nera más o menos homogénea en el territorio. La 
universalidad del ejercicio de los derechos en la ciu-
dad se funda en la universalidad material (efectiva) 
del acceso a los satisfactores.

En contrapartida, la heterogeneidad urbana 
no sólo es expresión de la desigualdad social y 
económi ca sino también condición de ésta, puesto 
que el reparto desigual de los satisfactores en el es-
pacio urbano limita las oportunidades y capacida-
des de desarrollo individual y social de la población 
excluida o sustraída de algún modo de su uso. En 
consecuencia, la igualdad de derechos y su ejercicio 
a plenitud exigen reducir la heterogeneidad urbana.

Por otro lado, es sabido que la política social, por 
más eficaz que sea, no puede resolver los problemas 
estructurales de la pobreza y la desigualdad social 
y económica si no está ligada a una política econó-
mica igualmente efectiva en cuanto al aumento del 
crecimiento económico, la ocupación y los ingresos 
de la población mayoritaria. La generación de em-
pleos de calidad e ingresos decentes es condición 
indispensable de un bienestar social de carácter es-
tructural (Weller y Roethlisberger, 2011).

De acuerdo con lo anterior, por lo tanto, la polí-
tica social debe articularse a la económica y ambas 
a la de desarrollo urbano, formando así una tríada 
mucho más potente hacia cambios de fondo que 
si actuaran por separado. La tesis que se sostiene 
es que los desequilibrios territoriales sólo pueden 
resolverse si además de las diversas ayudas a la po-
blación hay creación de empleos y mayor oferta de 
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satisfactores urbanos de calidad en las zonas menos 
favorecidas (ver Mapa 1). Esto es, si el progreso se 
redistribuye proporcionadamente en el territorio. 
Tal articulación de las políticas podría pensarse en 
principio2 como una política integral de desarrollo 
regional al interior de la ciudad o como una estra-
tegia de desarrollo regional intraurbano.

Mapa 1. índice de Desarrollo Social por Alcaldías, 2020. Fuente: Eva-
lúa-Ciudad de México.

Por último, no está de más recordar que el discurso 
preponderante de los gobiernos locales desde 1997 
hasta 20183 fue que el cambio de política económi-
ca en la Ciudad (y sus efectos sobre las políticas ur-
bana y social) dependía del cambio en la políti ca 
económica nacional, esto es, de superar el neolibe-
ralismo (CEPAL, 2016). Por eso, la coincidencia en 
2018 del triunfo electoral de Morena tanto a nivel 

2 Habría que precisar las relaciones interescalas de las políticas.

3 El partido gobernante actual en la Ciudad de México, Morena, se 

deslinda frecuentemente del partido gobernante en 2012-2018, Par-

tido de la Revolución Democrática, pero hasta los últimos tres años 

en que ha ocurrido tal deslinde, todos los gobiernos de la ciudad 

desde 1997 fueron considerados de izquierda por la literatura en la 

materia. Una definición más de geometría política que de verdadero 

contenido ideológico. El actual Presidente de la República fue Jefe de 

Gobierno de 2000 a 2005 por el mismo PRD. Desde el punto de vista 

urbanístico, el único rasgo distintivo sería el grado de corrupción al 

llegó el gobierno anterior según sostiene el actual, lo que dio lugar a 

una especulación inmobiliaria sin precedentes.

nacional como a nivel local4, abanderando contra 
el neoliberalismo, resaltaba la posibilidad de imple-
mentar políticas económicas de corte progresista 
en ambos niveles de gobierno para apuntalar la re-
ducción de las desigualdades y la heterogeneidad 
estructural de la ciudad5.

La nueva Constitución Política

Cuando la izquierda comenzó a gobernar la capital 
de España, encabezada por Tierno Galván (1979-
1986), lo hizo al calor de dos impulsos: por una 
parte, montada en una participación ciudadana cre-
ciente y entusiasta que se liberaba de las restriccio-
nes del franquismo en todos los aspectos de la vida 
social e individual; por la otra, en la necesidad de 
llevar a cabo reformas urbanas que concretaran lo 
que ahora podemos resumir en la noción amplia-
mente conocida –no siempre bien comprendida- 
del Derecho a la Ciudad (Liera, 1981; Fernández, 
2011). Desde el punto de vista estructural, Recupe-
rar Madrid (1982) plasmó la propuesta de reordenar 
y modular la expansión de la ciudad conteniendo y 
revirtiendo los efectos de segregación social y frag-
mentación urbana que producía el modelo desarro-
llista vigente hasta entonces.

No es el caso de la Constitución Política de la 
Ciudad de México de 2017 (CPCM). Conviene re-
cordar que la creación del Estado 32 (o del Estado 
de Anáhuac), es decir, de una entidad federativa 
sin tutela del gobierno federal, fue más que nada 
una reivindicación de la izquierda reformista en con-
tra del autoritarismo priista que se materializaba 
y simbolizaba en la designación presidencial –de 

4 Inclusive a nivel de algunas alcaldías.

5 En otros trabajos se ha mostrado la vinculación entre la desigual-

dad social y la heterogeneidad urbana en la Ciudad de México, que 

se trata de un problema estructural histórico y que las políticas neoli-

berales sólo lo han agudizado (Ejea, 2014; 2016; 2019).
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suyo vertical– del regente y los delegados del Dis-
trito Federal, que de esta manera recibían desde 
arriba el encargo de la administración de la capital 
de la república6. En aquellos días se argumentaba 
que la democratización del gobierno capitalino era 
la panacea de la problemática citadina y que la con-
versión del Distrito Federal en una entidad soberana 
era la puerta de entrada a esa condición (véase por 
ejemplo el posicionamiento del Grupo de Asam-
bleístas del PRD ante la reforma político-electoral 
de 1989-1990 en GAPRD, 1989).

Se ha argumentado que una forma de sujeción 
muy importante era que el presupuesto de la ciu-
dad y su endeudamiento –como distrito del ámbito 
federal– dependían del Congreso de la Unión, de 
manera que el gobierno local, a pesar de ser electo 
desde 1997, no disponía de autonomía real para 
asignar sus recursos (Evalúa, 2020b: 94). En reali-
dad, la conculcación de los derechos político-elec-
torales de los capitalinos a lo largo de las décadas 
de las regencias se acompañó de fuertes inversiones 
públicas federales en infraestructura, mobiliario y 
servicios urbanos que respaldaron el crecimiento de 
la economía, el empleo y los ingresos de los habi-
tantes de la ciudad, y de procesos irregulares pero 
normalizados de ocupación del suelo y autocons-
trucción social de la vivienda y el espacio urbano, de 
tal manera que, salvo por algunos grupos de elevada 
precariedad y organizaciones del movimiento urba-
no popular que los apoyaban, así como problemas 
particulares como la disponibilidad de agua potable 
en algunas zonas y las deficiencias del transporte 
público en general, no había una queja generali-
zada sobre el estado urbanístico de la Ciudad. Si 
bien es cierto que la legitimidad del régimen po-
lítico-administrativo del Distrito Federal se debilitó 
poco a poco a medida que la sociedad capitalina 

6 La regencia del Distrito Federal fue una fórmula político-adminis-

trativa que estuvo vigente en la Ciudad de México de 1929 a 1997.

estaba mejor preparada e informada, sobre todo a 
partir del movimiento estudiantil-popular de 1968, 
y que comenzó a desmoronarse en 1985 (el sismo 
de ese año también afectó la solidez política del ré-
gimen), en el plano urbanístico las pautas de fondo 
no cambiaron con la alternancia partidaria de 1997. 
Con más precisión: los intentos más relevantes de 
modificar las tendencias morfológicas de la ciudad 
con el Bando 2 y la Norma 26 no sólo fueron poco 
efectivos en este aspecto, sino que acentuaron la es-
peculación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo 
(Esquivel, 2007; Gutiérrez, 2016). De paso podría 
decirse que la ineficacia de esas medidas, centradas 
en la vivienda asequible, y sus efectos no deseados, 
podrían atribuirse a la falta de una planeación inte-
gral del desarrollo urbano.

Esos antecedentes pueden ayudar a entender 
por qué la confección de la Constitución Política 
atrajo más el interés de los partidos políticos que el 
de la ciudadanía (Canto y Vázquez, 2021) y, junto 
con el progreso que ha registrado la conceptualiza-
ción de los derechos humanos en sentido integral 
durante las últimas décadas, porqué la elaboración 
del documento constitucional se enfocó al desglose 
y precisión del conjunto de derechos que confor-
man el Derecho a la Ciudad, dejando en segundo 
plano elementos de base material que podrían con-
tribuir a dar soluciones a la problemática urbana es-
pecífica de la propia ciudad (Azuela, 2019).

De cualquier manera, la Constitución Política 
de 2017 provee a la Ciudad de México del marco 
de principios normativos (diríase ético-jurídicos y 
políticos para mayor claridad) del que deben des-
prenderse las orientaciones programáticas del de-
sarrollo y la gestión del mismo (Rodríguez, 2019) y 
cuya ejecución, si bien es obligatoria, estará sujeta 
naturalmente a las condiciones reales existentes.

En lo que toca a nuestro tema, varios artícu-
los de la CPCM aluden a la interrelación entre des-
igualdad socioeconómica y heterogeneidad urbana 
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(9.A.1, 15.A.2, 15.B.2, 16.C.1 y 16.C.5), pero en el 
artículo 12 indica claramente:

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciu-

dad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equi-

tativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 

social, democracia, participación, igualdad, sustentabi-

lidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza 

y al medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, 

la función social de la ciudad, su gestión democrática 

y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 

distribución equitativa de bienes públicos con la parti-

cipación de la ciudadanía (cursivas del autor).

En cuanto a la estrecha relación entre política social 
y política económica, la CPCM parece adoptar este 
punto de vista cuando conjunta la economía distri-
butiva con el bienestar social e indica que “Las po-
líticas sociales y económicas se concebirán de forma 
integrada” (art. 17.3).

A diferencia del modelo neoliberal en el que la 
política económica tiene la finalidad de fortalecer 
la eficiencia de los mercados, dando por descon-
tado que ésta conducirá automáticamente al me-
joramiento del nivel de vida en general, la CPCM 
pone el propósito del bienestar al mismo nivel si 
no es que antes que tal eficiencia: “La política eco-
nómica tendrá como objetivo el aumento en los 
niveles de bienestar de la población, la promoción 
de la inversión y la generación de empleos, respe-
tando los derechos y promoviendo la expansión 
de las libertades económicas, la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable 
y la promoción de la competitividad de la ciudad 
(17.B.1)”.

Para ejercer su rectoría, además de las obliga-
das políticas y programas de fomento y promoción,

La Ciudad de México contará con instrumentos propios 

de desarrollo económico, entre los que estarán: una 

política de protección salarial y trabajo digno, una ha-

cienda pública sustentable, ordenada, equitativa y re-

distributiva y la constitución de fondos para proyectos 

destinados al equilibrio territorial, podrá contar con las 

instituciones e instrumentos financieros, que requiera, 

para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las 

leyes en la materia.

Revisión documental

Para aproximarnos al impacto que ha tenido la 
Constitución Política de 2017 en el modelado de 
la transformación estructural de la Ciudad de Mé-
xico durante su primer lustro de vigencia, se hará 
una revisión del contenido de los documentos de 
planeación y gobierno del período 2019-2021 en 
los aspectos relacionados con nuestro tema según los 
principios establecidos por aquella: seis documen-
tos de la Jefatura de Gobierno, dos del Consejo 
para la Evaluación y dos del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva.

Programa de Gobierno 2019-2024

En 2019 y 2020 el Programa de Gobierno 2019-
2024 (Sheinbaum, 2019a) fue el único documen-
to de planeación oficial que podía reflejar que las 
intenciones del nuevo gobierno se inspiraban en la 
Constitución Política de 20177.

El cuerpo del Programa está dividido en una In-
troducción, un Diagnóstico y seis Ejes programáticos 
precedidos de un preámbulo. Es importante mencio-
nar que en este documento, como en muchos otros, 

7 El proyecto de presupuesto puede considerarse un documento téc-

nico-programático.
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la problemática de la desigualdad y la heterogenei-
dad territorial generalmente no es explícita y tiende 
a perderse, si es que existe, en la retórica tradicional 
y repetitiva. Por ejemplo, el objetivo del gobierno 
de “garantizar la prestación de todos los servicios 
de manera equitativa” (PG, p. 14) puede referirse 
a estratos sociales, géneros, grupos vulnerables y 
también o no al territorio. Para que las desigualda-
des espaciales puedan atenderse deben visibilizarse.

En la Introducción se dice que uno de los princi-
pios orientadores del Programa es la igualdad, pero 
en la sección correspondiente (p. 16) no se men-
ciona para nada el problema de los desequilibrios 
territoriales. Al comenzar el Diagnóstico se afirma 
claramente que las desigualdades sociales y eco-
nómicas están asociadas a desequilibrios territoria-
les y que la justicia en sentido integral debe incluir 
el aprovechamiento equitativo del espacio urbano 
(p. 33), pero en los capítulos ‘Economía y empleo’, 
‘Desarrollo urbano’ y ‘Vivienda’ no hay alusión a 
dicha problemática. En ‘Dinámica de crecimiento 
poblacional’ se menciona el crecimiento demográ-
fico desigual de las alcaldías; en ‘Educación’ se des-
criben las diferencias de niveles de escolaridad y 
número de escuelas por alcaldía, y en ‘Salud’ las 
diferencias de atención por las zonas de la ciudad 
(oriente, norte, centro, etcétera8), pero todo ello 
sin contextualizar.

En cambio, en ‘Movilidad’ se dice, en particu-
lar, que “La desigualdad en la movilidad tiene un 
patrón espacial claro entre el centro y la periferia 
urbana”. Por ello, “Reducir estas desigualdades en 
la movilidad es una acción de justicia social de gran 
importancia para el adecuado funcionamiento de la 
urbe y para garantizar el derecho de sus habitantes 
a la ciudad” (p. 64).

8 Diversos estudios constatan que el nivel de ingresos y desarrollo 

urbano es más alto en el surponiente de la ciudad y más bajo en el 

nororiente, como lo muestra, por ejemplo, el Mapa 1.

En el capítulo ‘Desigualdad’ se apuntan las di-
ficultades para acceder a los satisfactores urbanos 
por toda la población: “impiden el goce pleno del 
derecho a la ciudad”, por lo que “no basta con in-
crementar los ingresos nominales [monetarios] de 
las personas”, sino que es importante “mejorar la 
dotación de servicios y equipamiento urbano que 
permita aumentar los salarios reales [el acceso a los 
satisfactores urbanos9] de las familias” (p. 77). Lue-
go, con un enfoque multidimensional asevera que 
el patrón territorial de desigualdades es un producto 
histórico donde las deficiencias de los instrumen-
tos de la planeación “no permiten una regulación 
efectiva del mercado inmobiliario, la creación de 
empleos bien remunerados y el fomento para la 
creación de vivienda asequible” (p. 81), dando pie 
a la posibilidad de usar los instrumentos de planea-
ción para atender simultáneamente la creación de 
empleos, la producción de vivienda incluyente y el 
reordenamiento territorial.

El Programa señala de manera optimista que la 
problemática puede resolverse “mediante la puesta 
en marcha de políticas públicas integrales” (p. 78) y 
“un Estado que deje de ser sujeto pasivo, que recu-
pere su papel como rector y regulador del desarrollo 
de la ciudad” (p. 83). No obstante, a la hora de bus-
car propuestas específicas que se acerquen a esta 
manera de ver las cosas, lo más que se halla es una 
definición vaga de desarrollo económico como parte 
del sustentable y sin acciones directas que hagan del 
Estado un sujeto más activo en la reducción de los 

9 El PG maneja ingresos reales en lugar de satisfactores urbanos 

porque plantea el problema en términos de costos monetarios ya que 

toma el concepto de un esquema económico donde la oferta de los 

satisfactores urbanos se distribuye de acuerdo con reglas mercantiles 

de manera que su adquisición depende del poder adquisitivo de quie-

nes los demandan. En el caso de la Ciudad de México la dificultad de 

acceder a ellos no es un problema de costos sino de disponibilidad 

física y su accesibilidad no dependerá solamente del aumento del po-

der adquisitivo de los sectores populares sino de una modificación de 

las pautas del desarrollo urbano y la erradicación de la desigualdad.
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desequilibrios territoriales. Por último, es de destacar 
que el proyecto mayor de reordenamiento urbano, 
reactivación económica y desarrollo de vivienda ase-
quible del Programa es la recuperación de Vallejo10 y 
sus alrededores, en el noroeste de la Ciudad.

Informes de Gobierno 2019, 2020 y 2021

Como era de esperarse, los Informes anuales repro-
ducen conceptualmente el esquema del Programa 
de Gobierno sexenal, destacando las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos en cada pe-
ríodo. Para no repetir, a continuación presentare-
mos la información que signifique algún aporte a 
nuestro análisis.

El Primer Informe (Sheinbaum, 2019b) abarca 
del 5 de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 
2019. Desde la problemática de nuestro interés, en 
el Eje ‘Desarrollo Económico Sustentable y Gene-

10 En el pasado, Vallejo albergó una de las zonas industriales más 

potentes del país.

ración de Empleo’ hay tres puntos a referir: a) al 
proyecto Vallejo-I ya mencionado se añaden las ac-
ciones para revertir el deterioro del corredor Centro 
Histórico-Reforma-Chapultepec y la zona de la Basí-
lica; b) la promoción turística en el sur y el oriente de 
la Ciudad, y c) un tercio de los recursos de FONDESO 
se asignaron a Iztapalapa.

El Segundo Informe (Sheinbaum, 2020) com-
prendió de agosto de 2019 a julio de 2020. En el 
Resumen Ejecutivo se encuentra la siguiente infor-
mación relevante: a) las áreas estratégicas de inter-
vención, a través de varios proyectos en cada una, 
son Tacubaya, Atlampa y el Centro Histórico; en 
torno a Vallejo se mencionan Ceylán y Ferrería-For-
tuna; b) se creó el Programa Especial de Regene-
ración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 
(PERUVI) a aplicarse en doce zonas y corredores: a 
las ya mencionadas se suman: Eje Central, San An-
tonio Abad, Hidalgo-México-Tacuba, Ferrocarriles 
Nacionales-Xochimanca, Reforma Norte, Avenida 
Chapultepec, Insurgentes Norte y Zona Rosa (ver 
Mapa 2); c) PILARES y la estrategia 333 buscan aten-
der igual número de colonias con alta marginación; 

Mapa 2. Corredores del PERUVI. Fuente: SEDUVI.
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d) las acciones en educación, salud y recreación se 
dirigen principalmente a las alcaldías Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Álvaro Obregón, Az-
capotzalco, Coyoacán y Cuauhtémoc, y e) los apo-
yos a “emprendimientos” (más pequeños que las 
microempresas), favorecen a Iztapalapa en 39% y a 
otras nueve alcaldías en 15% de manera conjunta. 
Por otra parte, a la política de austeridad republica-
na se añadió la reducción de ingresos y gastos pro-
vocada por la parálisis de las actividades con motivo 
de la pandemia de covid-19.

En el tercer año de gobierno, entre agosto de 
2020 y julio de 2021 (Sheinbaum, 2021), se conti-
nuaron las mismas líneas de trabajo, aunque ya en 
un contexto de reactivación económica que per-
mitió elevar la inversión pública de tipo social, y de 
regularización y actualización de los instrumentos 
normativos de las construcciones.

PERUVI

En lo que respecta al PERUVI, acordado y publicado 
en noviembre de 2019 (SEDUVI, 2019)11, se asienta 
que el problema principal para acceder a una vivien-
da digna en un entorno urbano inmediato adecua-
do es doble: precio y localización (p. 9), de tal forma 
que el Programa pretende resolver ambos aspectos 
mediante beneficios fiscales a los desarrolladores 
inmobiliarios a cambio de que se comprometan a 
ofrecer en sus proyectos “por lo menos” un 30% de 
viviendas a un precio “mucho menor al de mercado 
abierto” y “garantizar la opción de compra a los 
inquilinos que actualmente habitan en esos inmue-
bles”, en las zonas y corredores ya mencionados. 
La vivienda incluyente puede obtenerse median-
te compra, alquiler o título gratuito. Inicialmente 

11 Cabe mencionar que tiene también por nombre oficial Regenera-

ción Urbana y Vivienda Incluyente. Programa Especial de Vivienda.

se pensaba que se construirían 1,250 viviendas al 
año y que a finales de 2020 se podrían entregar las 
prime ras. En julio de 2020 había 15 inversionistas 
interesados para un total de 620 viviendas incluyen-
tes (Scheinbaum, 2020: 155). En junio de ese mismo 
año, con motivo de la pandemia y mientras la situación 
persistiera, se acordó que el porcentaje límite podía 
reducirse hasta no menos de 20% (SEDUVI, 2020). 
En noviembre de 2021 el titular de SEDUVI, decla-
ró que el Programa aún no había detonado, que 
se estudiaban 19 proyectos y que, ante la falta de 
convencimiento de algunos inversionistas, había un 
mal entendido porque las viviendas incluyentes no 
necesariamente debían localizarse en el mismo pre-
dio del desarrollo inmobiliario12. La última noticia 
es que las primeras 1,500 viviendas incluyentes se 
esperan para 202213.

Plan para la Reactivación Económica (2021)

A fines de julio de 2021 se dio a conocer el Plan 
para la reactivación económica de la Ciudad de Mé-
xico (SEDECO, 2021) que nos ofrece material para 
un tema de reflexión. El Plan consiste básicamente 
en un compendio de acciones ya realizadas en 2020 
y el primer semestre de 2021 y otras ya previstas por 
el gobierno desde 2019, entre las que se encuen-
tran apoyos sociales, actividades turísticas y cultu-
rales, medidas ambientales y acciones de seguridad 
pública. En materia de construcción y desarrollos 
inmobiliarios, se otorgan facilidades administrativas 
en el corredor Reforma, el SAC Tacubaya, el com-
plejo Vallejo y tres proyectos en el Centro Histórico, 
así como beneficios fiscales a los desarrolladores de 
vivienda incluyente, popular y de trabajadores (un 

12 Grupo En Concreto, 231121, https://grupoenconcreto.com/avan-

za-programa-de-regeneracion-urbana-rafael-gomez/

13 Entrevista al titular del IPDP, El Sol de México, 041221.
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marco PREVIT que se compone del PRUVI, el Progra-
ma de Vivienda para Trabajadores y el Programa de 
Vivienda Social y Popular) para ofrecer en principio 
900 viviendas incluyentes.

En cuanto al problema de los desequilibrios te-
rritoriales, destacan tres ejes: a) facilidades adminis-
trativas para la construcción de viviendas, escuelas y 
hospitales en todo “el territorio de la Ciudad de Mé-
xico a excepción de las alcaldías Iztapalapa, Iztacal-
co, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta” (cursivas del 
autor14); b) facilidades administrativas para realizar 
proyectos inmobiliarios en vías primarias de la Ciu-
dad excepto en las mismas alcaldías que el punto 
anterior, y c) facilidades administrativas y beneficios 
fiscales para la reconversión de edificios de oficinas 
a edificios de viviendas y otros usos de bajo impac-
to en los corredores urbanos y alcaldías centrales.

Salvo el proyecto compartido con la iniciativa 
privada del Viaducto Elevado en la Calzada Ignacio 
Zaragoza, puede observarse que no hay en el esque-
ma de reactivación una preocupación por detonar el 
desarrollo territorial de la parte oriente de la Ciudad 
(en sus franjas norte, centro y sur) sino sólo en las 
zonas centrales consolidadas. Por el contrario, áreas 
de fuerte marginalidad, como Iztapalapa en particu-
lar, están excluidas explícitamente del otorgamiento 
de incentivos para la inversión privada. Se presenta 
así una contradicción que se vuelve paradoja: zonas 
de la periferia que requieren grandes inversiones 
para empujar su desarrollo a los niveles que tienen 
otras zonas más favorecidas por la historia urbana, 
quedarán fuera del horizonte de progreso porque 
ahora la tendencia predominante consiste en forta-
lecer la compacidad y la densidad de la ciudad. Esto 
se evita si el modelo de ciudad policéntrica contem-
pla dos o más centros en la parte oriente.

14 No es explícita la razón para excluir estas alcaldías pero puede su-

ponerse que está ligada a la idea de no seguir dando incentivos a la 

expansión territorial de la Ciudad.

Una evaluación

Antes de continuar es interesante conocer lo que 
ha opinado la principal instancia de evaluación de 
la política social de la Ciudad de México.

Evaluación estratégica de la política social de la 
ciudad de México 2018-2020 (Evalúa, 2020b) ex-
pone una evaluación del diseño de la política social 
del nuevo gobierno a la luz de los preceptos de la 
Constitución Política de 2017, es decir, en el hori-
zonte del cumplimiento de los derechos plasmados 
en ella, y en el entendido de que la política social 
de 2019 marcará la ruta de la que se aplicará en 
2020-2024 (p. 85). Obviamente, como el período 
de evaluación es 2019 y la primera mitad de 2020, 
no incluye una evaluación de resultados.

El documento no hace ninguna alusión explícita 
y directa a las diferencias territoriales sino cuando 
critica la focalización:

En los criterios de selección de la población atendida 

primero está el de universalidad -dice- y luego “En se-

gundo lugar, se ubica el mecanismo de focalización te-

rritorial, que es el contemplado en la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal en caso de que no exista 

universalidad. El papel de la focalización territorial se 

ha visto reforzado a raíz del cambio de gobierno; se 

ha impulsado la Estrategia 333, en la que se pretende 

atender prioritariamente a las zonas más rezagadas 

de la Ciudad. Los PILARES se están ubicando en estas 

zonas, política que se añade a otras que ya contaban 

con un fuerte carácter territorial, como los comedores” 

(p. 126, cursivas del autor).

Pareciera que la preocupación por cumplir con la 
universalidad nubla la visión sobre las necesidades 
ancladas en la particularidad. A partir de lo expre-
sado en el párrafo citado, es pertinente distinguir 
entre la focalización territorial que se critica por ser 
contrapuesta a las políticas sociales de universaliza-
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ción más deseables, y la falta de políticas integrales 
para la reducción de las desigualdades y la hete-
rogeneidad estructural entre las diferentes zonas 
territoriales de la ciudad que se sostiene en este 
trabajo. En nuestra opinión, las focalizaciones terri-
toriales son necesarias por la gravedad de algunas 
situaciones pero no excluyen la posibilidad de forta-
lecer simultáneamente las políticas de universaliza-
ción y tampoco sustituyen a las políticas integrales 
que son necesarias para atender los desequilibrios 
territoriales.

Se critica el método de focalización porque “se 
centra sobre todo [sic] en la reducción de la pobreza 
extrema y deja de lado el problema de la desigual-
dad social” (p. 39), soslayando que la política de 
universalización sólo encubre la desigualdad si no 
está acompañada de los mecanismos que pueden 
reducirla de verdad estructuralmente, es decir, por la 
generalización del empleo y los ingresos decentes.

Entre las conclusiones y recomendaciones que 
nos parecen más pertinentes están: a) las políticas 
de bienestar deben tener un carácter estructural; 
b) es necesario revisar el alcance y la capacidad de 
los instrumentos y recursos del gobierno local para 
impulsar la redistribución del ingreso y la riqueza, y 
c) es indispensable reducir la operación del mercado 
como dispositivo regulador de la vida económica de 
la ciudad (pp. 215-216).

La planeación territorial

La Constitución Política de 2017 establece que el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
será el organismo encargado de llevar a cabo la 
planeación del desarrollo de la ciudad con base en 
procedimientos ampliamente participativos e inclu-
yentes. Los instrumentos directrices en un horizon-
te de mediano/largo plazo son el Plan General de 

Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordena-
miento Territorial (PGOT)15.

El Plan General de Desarrollo  
de la Ciudad de México

El (proyecto de) Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México 2020-2040 contiene los objeti-
vos, metas y estrategias que dan sentido programá-
tico a los postulados constitucionales que plasman 
la ciudad deseada, es decir, el cumplimiento de to-
dos los derechos de todos los habitantes.

Me interesa destacar la manera en que se abor-
da el problema de la heterogeneidad urbana (es 
decir, la distribución desproporcionada en el espacio 
urbano de las infraestructuras, servicios y satisfac-
tores del bienestar) pues en nuestras sociedades no 
desarrolladas dicho problema está ligado íntima-
mente al de la desigualdad socioterritorial.

En el preámbulo del primer capítulo ‘Visión de 
Ciudad’ se menciona un par de veces el propósito 
de cerrar la brecha de la desigualdad territorial (p. 
12) mientras que en su sección ‘Ciudad próspera y 
dinámi ca’ se asienta que “La transformación de fon-
do en la estructura productiva de la Ciudad de Méxi-
co fortalecerá la economía local para la construcción 
de una ciudad policéntrica, con espacios de desa-
rrollo económico y bienestar distribuidos de manera 
equitativa en el territorio”, para lo cual “se atraerán 
inversiones en las zonas actualmente rezagadas, para 
disminuir las desigualdades económicas territoriales y 
ofrecer oportunidades de trabajo de calidad” (p. 15).

En el capítulo que contiene el ‘Diagnóstico Es-
tratégico’ se afirma que “En la Ciudad de México el 
reto más importante [cursivas del autor] es disminuir 

15 Ambas propuestas están en consulta pública en las páginas elec-

trónicas del Gobierno de la Ciudad de México hasta el 1º de octubre 

de 2022.
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las desigualdades territoriales”; que las diferencias 
entre el Centro-Poniente y el Norte, Oriente y Su-
roriente de la ciudad se han agravado en algunos 
aspectos, y que “el criterio de justicia territorial es 
una prioridad clave [cursivas del autor] en la reor-
denación urbana” (p. 27).

Así mismo, se reconoce “la insuficiencia de ins-
trumentos de planeación y ordenamiento urbano, 
acordes con las nuevas transformaciones [pues] 
existe un universo desactualizado y disperso de nor-
mas y programas de ordenación territorial y ambien-
tal, cuya aplicación ha sido compleja y en muchos 
casos discrecional” (íd.). Al respecto, Azuela (2019) 
y González (2019) exponen y explican la maraña 
normativa e institucional con base y en medio de la 
cual se han venido tomando las decisiones y accio-
nes que a través de los años y las administraciones 
recientes han desfigurado la ciudad planeada –la del 
papel– y han configurado la realmente existente –la 
que se vive día a día–. Esto, independientemente de 
que la ciudad de los planes que rigieron la planea-
ción hasta ahora, no necesariamente iba a dejar de 
ser heterogénea e inequitativa, dadas sus matrices 
de origen desarrollista y neoliberal.

En el mismo capítulo, acertadamente se recono-
ce también que “La estructura y la dinámica eco-
nómica de la Ciudad de México no han logrado 
reducir la informalidad del empleo, ni tampoco las 
condiciones críticas de ocupación, lo cual imposi-
bilita modificar, en el corto plazo, las condiciones 
estructurales que determinan los niveles de pobreza 
e inseguridad alimentaria por insuficiencia de ingre-
sos” (p. 23, cursivas del autor).

La sustancia de esta declaración es contunden-
te: para eliminar la pobreza mediante la mejora de 
los niveles de ocupación e ingresos hace falta llevar 
a cabo una transformación de la estructura econó-
mica de la ciudad. “El reto central en materia eco-
nómica consiste, en consecuencia, en romper esta 

polarización multidimensional de la actividad y el 
empleo” (p. 25).

El proyecto de Plan divide su estrategia en siete 
Ejes de Transformación y dos Apartados. En el ‘Eje 1. 
Ciudad Igualitaria’ hay sólo un par de menciones a 
la desigualdad territorial, particularmente en mate-
ria de salud y cultura. En el ‘Eje 2. Ciudad próspera 
y dinámica’ se reconoce que hay áreas de la ciudad 
donde se concentran los sectores más dinámicos, de 
tecnología más sofisticada, de productividad, valor 
agregado e ingresos más altos y asevera que el PGD 
“fortalece la economía local para la construcción de 
una ciudad policéntrica, con espacios de desarrollo 
económico y de bienestar distribuidos de manera 
equitativa en el territorio” (p. 78).

No obstante, para generar “oportunidades de 
desarrollo” territorial más equitativo, señala la im-
portancia de “apuntalar la productividad y la com-
petitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y los auto emprendimientos”, así como 
“aumentar la inversión, la ocupación y el valor 
agregado en las industrias creativas, intensivas en 
conocimiento y aquellas relacionadas con el recicla-
miento y la economía circular, y el aumento de la 
productividad en la agricultura”.

Es decir, se plantea un esquema que tiende a 
mantener la segregación espacial existente. Por una 
parte, las zonas donde predominan los grandes ne-
gocios de rendimientos más elevados quedan fuera 
del radar de la planeación, mientras que las zonas 
donde predominan las actividades económicas de 
menor productividad e ingresos serán promovidas a 
través de sectores económicos cuya competitividad 
es menor. Este es un defecto de nuestra tradición 
en planeación, aunque se asuma progresista: hacer 
descansar el crecimiento económico y el desarro-
llo en las posibilidades milagrosas de las mipymes, 
como si pudieran contrarrestar la fuerza desigua-
ladora de los oligopolios, para lograr establecer un 
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sistema económico estructuralmente más balancea-
do y equitativo.

Respecto de la regulación deficiente del suelo, se 
asegura que se debe a la existencia de un conjunto 
desarticulado, confuso, disperso e incongruente de 
normas de ordenamiento urbano y ambiental que 
muchas veces da origen a la discrecionalidad y la co-
rrupción. En ese marco, las zonas Centro y Ponien-
te de la ciudad han recibido inversiones en “proyectos 
de escala urbana” y aplicación de instrumentos de 
gestión para atender las distorsiones que generan, 
que en lugar de ser soluciones han resultado en si-
tuaciones extremadamente conflictivas. En cambio, 
en la zona Oriente ni siquiera ha habido inversiones 
ni acciones de mejoramiento (p. 112). A su vez, el 
encarecimiento del suelo y la vivienda provoca la ex-
pulsión de la población de menores ingresos, lo que 
aunado a la escasez de producción de vivienda para 
este segmento social, repercute en la dificultad de 
satisfacer este derecho básico y de regenerar áreas 
de la ciudad degradadas. Hay instrumentos de fi-
nanciamiento muy limitados y problemas de tenen-
cia y propiedad que agravan la situación (pp. 115, 
117). A partir de ello, la estrategia aspira a contar 
con un sistema jurídico ordenado, eficiente, inclu-
yente y ambientalmente sustentable (p. 127-129) y 
plantea la reducción de las desigualdades territoria-
les mediante “la potencialización de proyectos de 
alto impacto territorial basados en la regeneración 
urbana, la reconversión económica y la transforma-
ción demográfica de diferentes polígonos y zonas 
de la ciudad”, en la perspectiva de “operar un mo-
delo de ciudad policéntrica” (p. 129).

Por último, en congruencia con lo reseñado, en 
la estrategia de ‘Regeneración urbana y vivienda 
incluyente’ dos líneas de acción me parecen muy 
relevantes desde el punto de vista de la reestruc-
turación urbana: una es consolidar e incrementar 
el Programa de Regeneración Urbana mediante la 
inclusión de otros corredores urbanos localizados 

en la zona Oriente, Sur y Norte periféricas de la 
Ciudad de México, y la segunda es elaborar el Plan 
Maestro de Intervención Urbana de la Zona Oriente 
de la Ciudad de México (p. 131).

Como ha quedado claro, el PGD representa un 
avance respecto del PG en la preocupación por 
equilibrar el desarrollo de la Ciudad de México en 
términos territoriales, aunque sus planteamientos 
siguen siendo insuficientes. Este hueco debe ser lle-
nado por el Programa General de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.

El Programa General de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México

El proyecto de Programa General de Ordenamien-
to Territorial de la Ciudad de México 2020-2035 
(PGOT) contiene valiosas novedades de método y de 
contenido respecto de la planeación capitalina ma-
nejada hasta ahora, en concordancia con la Cons-
titución Política de 2017.

Antes que nada, debe mencionarse que tiene el 
propósito de plasmar en el territorio los derechos 
mandatados por la Constitución Política y los obje-
tivos del desarrollo de la Ciudad establecidos en el 
PGD. También es diferente porque aborda la proble-
mática territorial de manera integral y no sólo desde 
la perspectiva urbana, es decir, integrando el suelo 
rural y el de conservación como parte del desarrollo.

En cuanto a contenido, es muy importante des-
tacar que deja de lado explícitamente la noción neo-
liberal de ciudad competitiva que predominó antes 
como eje vertebral del desarrollo urbano y las polí-
ticas de gobierno16. Ahora, la aspiración cardinal ya 
no consiste en hacer de la Ciudad de México una 

16 Las políticas neoliberales se han aplicado en las últimas décadas 

pero la problemática estructural viene desde antes, como se indica en 

la nota 5.
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ciudad global, sino que, sin renunciar a esa posi-
bilidad, la prioridad se dirige a convertirla en una 
ciudad que garantice el cumplimiento efectivo de 
los derechos integrales de todos sus habitantes por 
igual. Esto significa que el mejoramiento de las con-
diciones de vida urbana de la mayoría de la pobla-
ción ya no dependerá de la eficiencia de las fuerzas 
del mercado mundial, sino de políticas propias cons-
truidas con ese propósito concreto (aún en contra 
de las tendencias del mercado, es de suponerse). 
En este sentido se afirma que la ciudad ya no debe 
verse como mercancía y que el Estado ha de jugar 
un papel relevante en el reordenamiento territorial, 
específicamente, en la distribución espacial del capi-
tal (p. 26). En efecto, la justicia socioterritorial en las 
ciudades sólo puede lograrse mediante la reducción 
de las asimetrías urbanas (p. 25), lo que equivale a 
lograr una distribución espacial más equilibrada del 
acceso a los satisfactores urbanos (infraestructura, 
equipamiento, espacios) tanto en oportunidades 
como en capacidades.

En segundo lugar, el Programa es muy claro al 
proponer un desarrollo urbano que promueva la 
compacidad, la alta densidad, la mezcla de fun-
ciones y la integración social por considerar que 
estas características morfológicas son más apropia-
das para realizar la función social de la ciudad y 
su eficiencia, donde esa función social consiste en 
garantizar el cumplimiento de todos los derechos 
integrales de todos sus habitantes y visitantes y la 
eficiencia consiste ahora en utilizar los recursos de 
la manera más productiva pero también más equi-
tativa. De este modo se deja atrás el paradigma 
de la zonificación que condujo a la expansión y dis-
persión territorial, la segregación y exclusión social 
y la utilización fragmentada e ineficiente del es-
pacio. En este orden de ideas es preciso advertir 
que el modelo de ciudad compacta no tiene que 
ser contrario al interés de los sectores populares, 
pues si bien la elevación de la altura promedio de 

las edificaciones urbanas puede asociarse a precios 
inmobiliarios más altos, se propone al mismo tiem-
po diversa e incluyente, lo que puede lograrse me-
diante instrumentos de financiamiento adecuados 
para la población que lo requiera, por una parte, y 
normatividad específica, por la otra, agregando el 
aumento del empleo y los ingresos que se espera 
alcanzar en materia económica.

En el plano metodológico debe valorarse la in-
tención del PGOT de aplicar las nociones de los 
sistemas complejos y caóticos a las previsiones y 
orientaciones de la planeación en cuanto que para 
la conducción del desarrollo territorial no puede 
confiarse en una predictibilidad lineal ni mecánica 
sino que, antes bien, debe apelarse a la producción 
de cambios pequeños que en las circunstancias ade-
cuadas puedan detonar cambios mayúsculos que se 
conviertan en una verdadera transformación estruc-
tural. El reto de la propuesta reside entonces en pul-
sar los resortes idóneos y propiciar las condiciones 
favorables para que eso ocurra. A propósito, vale 
mencionar que la planeación estratégica, que susti-
tuyó a la prescriptiva (González, 2019), ha quedado 
muy mal afamada en nuestra cultura urbanística 
porque sirvió para encubrir la depredación del capi-
tal inmobiliario en las últimas décadas, pero habría 
que rescatar las bondades que posee si es bien diri-
gida por el Estado y se sustenta en la participación 
ciudadana, tal como lo indican la Constitución Po-
lítica en su artículo 15 y la ley correspondiente en 
sus artículos 3 y 4. Por otra parte, es de esperarse 
que los métodos analíticos multicriterios y multidi-
mensionales utilizados por el Programa permitirán 
lograr una visión comprensiva a la vez que puntual 
de la compleja problemática de la Ciudad, así como 
formular políticas públicas territoriales de carácter 
integral, interdisciplinario e interescalar en la pers-
pectiva de poder emprender los procesos para so-
lucionarla.
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El PGOT promueve el derecho a la ciudad y una 
Ciudad de derechos a través de varios Ejes de Trans-
formación que se corresponden con los del PGD. 
En el ‘2. Ciudad Próspera y Dinámica’, establece 
por ejemplo que

hacia 2035 se visualizará claramente una transforma-

ción de fondo en la actual estructura urbana, al pasar 

de una que es monocéntrica a otra que es de tipo jerár-

quica policéntrica, coexistiendo con múltiples barrios 

autocontenidos que se vislumbran como centralidades 

de segundo orden, minimizando las necesidades de 

desplazamientos cotidianos por causa de un equilibrio 

mayor en la dotación de equipamientos e infraestruc-

tura física.

Para ello, “las políticas de atracción de inversiones 
se dan de forma focalizada e inducida” y se aña-
de a pie de página: “Para que exista un verdadero 
impulso al policentrismo intraurbano es indispen-
sable proporcionar políticas decididas de atracción 
de la inversión focalizada en zonas geográficas de-
terminadas, principalmente a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDECO)”. Es importan-
te anotar que para ello es necesario modificar la 
concepción de política económica y revisar las fa-
cultades y recursos del gobierno local, como se des-
prende de lo que sigue: “Esta futura atracción de 
empleos –donde no los hay– puede darse porque 
ya existirán una amplia cobertura de equipamien-
tos y cobertura digital que hace atractivo el asen-
tamiento de empresas” (p. 136). En otras palabras: 
se requiere la inversión pública como detonante de 
todo el proceso17.

17 En Economía es ambiguo el impacto del aumento de la inversión 

pública sobre el aumento de la inversión privada, el crecimiento eco-

nómico y el desarrollo. En el plano teórico la fuerza de ese impacto 

depende del modelo que se elija para realizar el análisis. En el plano 

empírico, los resultados estadísticos no son concluyentes. La interpre-

El PGOT aterriza las políticas territoriales a tra-
vés de Líneas Estratégicas o guías que articulan un 
conjunto de instrumentos de aplicación y que son 
interdependientes. Para estas notas interesa ver 
especialmente la de Localización Estratégica de 
Polos de Desarrollo. Esta Línea busca reducir las 
desigualda des territoriales mediante el impulso de 
polos de desarrollo por relocalización de empleos 
y viviendas que contribuyan a su vez a constituir el 
sistema policéntrico de núcleos urbanos (p. 316). 
Esto implica aumentar la cobertura de los servicios 
básicos y elevar el nivel educativo de la población 
para promover actividades en los tres sectores de 
la economía, de acuerdo con la vocación del suelo 
de cada lugar, la accesibilidad y la especialización. 
Se identifican 7 nuevas centralidades18: 1 en el nor-
poniente, 3 en el oriente, 1 en el sur y 2 en suelo 
de conservación. Esto es interesante pues las exis-
tentes en la actualidad son 1619 y están todas en el 
poniente de la ciudad. Las nuevas centralidades se 
convierten en Unidades o Áreas de Gestión Territo-
rial (AGT), es decir, “áreas homogéneas delimitadas 
en el territorio que comparten características físi-
cas, naturales, sociales y económicas y en las que 
converge una aptitud para el uso y ocupación del 
territorio, así como similares sinergias y divergencias 
sectoriales”, o Zonas de Atención Prioritaria que son 
áreas intervenidas “para mejorar su condición terri-
torial con respecto a otras zonas en mejores condi-
ciones”. Se trata de una “zonificación intermedia 
que define dónde ocurre espacialmente una serie 
de acciones territoriales” (p. 153). El Cuadro I mues-
tra el peso del oriente de la Ciudad en esta Línea 
Estratégica en los tres rubros expuestos.

tación más razonable indica que hay un efecto inverso en el corto 

plazo pero un efecto positivo en el largo plazo.

18 Véase el detalle de la metodología en el Programa, pp. 323-331.

19 En algunos párrafos se mencionan 12.
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Zona
Superficie

%
Colonias

%
Población 2020

%

Oriente 35.4 40.8 56.8

Sur 11.0 24.5 13.6

Norponiente 17.2 26.5 10.6

En suelo de conservación 36.4 8.1 19.0

Totales 5,080.96 ha 49 colonias 291,186 habs.

Cuadro I. Distribución porcentual de características de centralidades nuevas por zonas de la ciudad. Elaboración 
propia con base en Tabla 1, p. 331, PGOTCM.

En cuanto a la instrumentación, el Cuadro II 
ejemplifica con el caso del Parque Cuitláhuac que 
se ubica en el oriente. Puede observarse que se en-
cuentra en una fase incipiente, como corresponde 
a la naturaleza del documento. Pero es interesante 
destacar el énfasis en actividades terciarias, la au-

sencia de actividades secundarias limpias y la caren-
cia de inversión pública productiva en las acciones 
a desplegar. Aunque la inversión privada focalizada 
es indispensable (p. 485), tampoco está muy claro 
cómo motivarla.

Acciones Descripción Programas vigentes alineados

Desarrollo de 
un programa de 
productividad y 
competitividad industrial

Generación de nuevos empleos e 
inversión orientados a la industria 
tecnológica y de creación de software

A nivel federal existe el Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial para 
el ejercicio fiscal 2020 y el Programa de Apoyo 
para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 
Tecnología

Promoción para la 
construcción de 
proyectos inmobiliarios 
mixtos

Se requiere del desarrollo y 
mejoramiento de la infraestructura 
de agua potable, drenaje y 
telecomunicaciones que permita la 
instauración de proyectos inmobiliarios 
mixtos. Estos deberán considerar un 
porcentaje para la construcción de 
equipamiento de salud, educativo 
y cultural, así como para vivienda 
asequible, para lo cual se debe 
establecer un coeficiente de utilización 
del suelo por arriba de la media de la 
Ciudad.

Programa de Regeneración Urbana y Vivienda 
Incluyente

Cuadro II. Acciones sobre el polo de desarrollo Parque Cuitláhuac. Elaboración propia con base en Tabla pp. 338 y 339, PGOTCM.
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La Línea Estratégica de los Polos de Desarrollo es co-
herente y complementaria con los objetivos de equi-
librio territorial y equidad socioespacial contenidos 
en las de ‘Movilidad Sustentable y Accesibilidad Ur-
bana’, ‘Rehabilitación Habitacional’ y ‘Recuperación 
de la Vida del Barrio’ (cfr. pp. 388, 435, 460). La 
última, en particular, es muy ambiciosa pues plantea 
abarcar 35,255 hectáreas, 363 colonias y el 26% 
de la población de la ciudad, mayoritariamente en 
el oriente. La estrategia se enfoca en los barrios de 
alta marginalidad para ser atendidos a partir de pro-
yectos de calidad, visibilidad e inversión, pues –se 
aclara– “las inversiones de proyectos de gran enver-
gadura no sólo deben ser destinadas a zonas de ma-
yores ingresos en la Ciudad” (p. 460). No obstante, 
las directrices de acción principales se concentran 
en el papel de los espacios públicos y el consumo 
de proximidad (mercados públicos), sin considerar 
otras actividades económicas productivas públicas 
y privadas de mayor magnitud que puedan generar 
empleos e ingresos significativos.

Otras consideraciones

Como se ha visto, los documentos de planeación 
del gobierno actual emitidos en el primer trienio 

2019-2021 retoman tibiamente el problema de la 
heterogeneidad estructural de la Ciudad debido en 
parte, tal vez, a la poca importancia que la planea-
ción tradicional le había dado a colocar los equili-
brios territoriales como un objetivo explícito de la 
misma, frente a la relevancia que se daba a los ob-
jetivos sectoriales, y por otra parte, probablemen-
te, a la espera de las propuestas que haría el nuevo 
organismo de planeación mandatado por la Cons-
titución Política de 2017. En efecto, el PGOT tiene 
el propósito de plasmar en el territorio los objetivos 
del PGD y los preceptos constitucionales. Así, una 
vez aprobado, será vinculatorio para todos los pro-
gramas y proyectos del gobierno de la Ciudad. La 
universalidad de las políticas no puede soslayar que 
la igualdad se aterriza literalmente en territorios.

La trascendencia de avanzar en una transfor-
mación estructural que reduzca la heterogeneidad 
urbana y las desigualdades socioeconómicas terri-
toriales puede apreciarse a través de los alcances 
y límites de la política social, como se muestra en-
seguida.

El Cuadro III muestra con toda claridad que la 
población en situación de pobreza extrema aumen-
tó tanto de manera proporcional como en números 
absolutos de 2018 a 2020, siguiendo la tenden-
cia registrada entre 2016 y 2018, mientras que la 

Acciones Descripción Programas vigentes alineados

Mejoramiento de los 
Centros de Transferencia 
Modal (CETRAM) 
y promoción de 
actividades económicas 
especializadas en 
su interior, así como 
equipamientos 
educativos y culturales

Ampliar el porcentaje de actividades 
económicas en las nuevas 
centralidades que permitan disminuir 
viajes que tienen como destino lugares 
de empleo

Proyectos de mejoramiento de los CETRAM

Cuadro II. Continuación.
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Porcentaje y población por estratos MMIP* 2016, 2018 y 2020

  2016 2018 2020   2016 2018 2020

Pobreza extrema 23.5 26.9 28.2   2,143.5 2,477.3 2,603.9

Pobreza moderada 30.7 30.3 30.6   2,803.4 2,790.1 2,832.2

Pobreza Total 54.2 57.3 58.8   4,946.9 5,267.4 5,436.1

No Pobres 45.8 42.7 41.2   4,173.7 3,928.9 3,804.6

Población total 100.0 100.0 100.0   9,120.5 9,196.3 9,240.6

Indicadores parciales de pobreza

Ingreso-Tiempo 48.4 52.4 55.7   4,412.6 4,821.8 5,145.0

Ingreso 41.0 46.4 50.5   3,739.2 4,270.6 4,670.5

Tiempo 51.6 47.6 38.6   4,706.6 4,379.9 3,566.9

Necesidades Básicas Insatisfechas 51.6 51.9 51.9   4,702.9 4,771.4 4,798.7

Vivienda 47.5 45.6 45.6   4,331.7 4,197.9 4,209.7

Salud 26.3 28.5 29.0   2,402.1 2,623.4 2,683.0

Seguridad Social 40.6 41.0 39.1   3,707.0 3,773.5 3,608.9

Educación 24.0 24.3 23.0   2,188.2 2,231.0 2,129.9

Bienes Durables 16.3 18.5 15.8   1,488.5 1,701.7 1,459.5

Adecuación Sanitaria 36.8 40.5 34.9   3,356.7 3,725.3 3,226.6

Energía 0.7 0.5 0.2   67.1 46.4 19.0

Teléfono 3.6 2.5 1.4   326.9 232.8 126.1

* Método de Medición Integrada de la Pobreza

Fuente: EVALÚA, 2021. Ciudad de México: principales resultados de pobreza multidimensional CUADRO I.1

Cuadro III. Ciudad de México: principales resultados de pobreza multidimensional.

población en condiciones de pobreza moderada, 
aunque mantuvo su proporción respecto de la po-
blación total, en términos absolutos se redujo de 
2016 a 2018 y creció de 2018 a 2020. El efecto 
combinado resultó en un crecimiento de la pobreza 
total y una reducción de los no-pobres entre 2016 
y 2020. En este último año el 59% de la población 

de la Ciudad de México, 5.4 millones de personas, 
se encontraba en situación de pobreza.

Destaca el incremento de la población en po-
breza medido por la variable Ingresos, tanto en tér-
minos relativos como absolutos, de 2016 a 2018 y 
de este último año a 2020, mientras que mantuvo 
sus proporciones la pobreza medida por las Necesi-
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dades Básicas Insatisfechas (NBI) en promedio: au-
mentó en 96 mil personas en los cuatro años y sólo 
27 mil en los últimos dos.

Estas cifras tienen que ver sin duda con el im-
pacto de la pandemia por covid-19, cuyo combate 
implicó la paralización de la actividad económica y 
como consecuencia la reducción del empleo y los 
ingresos (la Encuesta se levantó entre agosto y no-
viembre de 2020, INEGI 2021). Esto se confirma con 
las carencias: la de Salud creció y la de Seguridad 
Social disminuyó, es decir, los problemas de salud 
aumentaron por la contingencia pero también lo 
hizo la respuesta de las autoridades para contenerla. 
Las demás NBI registraron niveles similares o varia-
ciones leves tanto al alza como a la baja (Energía 
y Teléfono no parecen ser significativas para este 
análisis).

El Cuadro IV muestra que los ingresos totales de 
la población aumentaron de 2016 a 2018 y dismi-
nuyeron de 2018 a 2020, con y sin transferencias. 
Sin embargo, paralelamente el Coeficiente de Gini 
empeoró en el primer bienio y mejoró en el segun-
do. Esto podría indicar que tuvo éxito el compro-
miso del gobierno actual de reducir la desigualdad, 
aunque haya sido hacia abajo. Se observa también 
que la población más afectada relativamente por 
la disminución de los ingresos en 2018-2020 fue la 
de los deciles I y X, los extremos de menor y mayor 
ingreso, respectivamente, y un poco menos la de 
los deciles II, VI, VII y IX, mientras que los demás 
registraron alzas. Pero lo más relevante es que las 
transferencias parecen haber amortiguado el gol-
pe en los deciles I y II, los más pobres, así como en 

Ingreso de los hogares* y Coeficiente de Gini

Con transferencias Sin transferencias

2016-2018 2018-2020 2016-2018 2018-2020

Ingresos totales 26.0 -23.8 24.6 -18.7

I 23.0 -21.0 24.5 -25.5

II 0.5 -5.5 4.1 -11.5

III -9.8 12.6 -10.3 10.9

IV -8.2 12.4 -8.5 12.9

V 4.3 6.2 8.2 4.2

VI 3.8 -3.3 11.7 -12.4

VII 6.8 4.4 7.3 -3.1

VIII 5.4 2.8 2.9 4.7

IX -0.3 -3.2 2.5 -3.5

X 53.1 -37.8 50.7 -33.5

Coeficiente  
de Gini

16.6 -14.2 14.8 -12.2

* Ingreso total mensual corriente de los hogares promedio por decil. 

Fuente: EVALÚA, 2021. Ciudad de México: principales resultados de pobreza multidimensional. Cuadro 1.4 y I.5

Cuadro IV. Ciudad de México: ingresos y Coeficiente de Gini Variaciones % 2016-2018 y 2018-2020.
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el VI, mientras que ayudaron a elevar los ingresos 
en III, V y VII.

Si lo anterior es correcto, significa que la política 
social del gobierno está funcionando en la dirección 
prometida, con todo y pandemia, aunque aún hay 
rubros que deben ser ajustados. En primer lugar, en 
2020 la pobreza por ingresos alcanzaba al 50.5% 
de la población, lo que refleja probablemente la fal-
ta de empleos y la pobredad de las remuneraciones 
que percibe la mayoría de esa población ocupada, 
confirmado por la carencia de seguridad social. En 
segundo lugar, los porcentajes de todas las NBI (sal-
vo en Energía y Telefonía) son demasiado elevados 
–desde antes de la pandemia– como para poder 
pensar en el cumplimiento de los derechos integra-
les de todos los habitantes si no se lleva a cabo un 
esfuerzo extraordinario de crecimiento económico 
y desarrollo. En casi todos los rubros hay una enor-
me responsabilidad del Estado pero sin duda esos 
datos reiteran que el dinamismo de los mercados 
no es suficiente. Tiene que haber inversión pública 
no sólo en infraestructura y servicios sociales, sino 
también en la producción de bienes estratégicos, 
de consumo básico e intermedio. En tal dirección, 
habrá que hacer un seguimiento puntual de la dis-
tribución espacial de la pobreza y sobre todo de las 
acciones encaminadas a resolverla, como sugiere el 
proyecto de PGOT.

Al respecto, cabría considerar el fortalecimiento 
de las instancias de evaluación de las políticas de de-
sarrollo urbano y territorial de la Ciudad al mismo 
nivel que las sociales y económicas.

Respecto de la estrategia de crear polos de de-
sarrollo contenida en el PGOT, conviene precisar si 
se trata del concepto tradicional que los entiende 
como enclaves, es decir, inversiones que generan 
producto y empleo casi por goteo y de manera na-
tural, o en su sentido original en cuanto estrategia 
de desarrollo regional integrado de manera horizon-
tal y expansiva. En la medida en que su impulso se 

articule con las otras estrategias señaladas, podrían 
dar lugar a una verdadera política regional intraur-
bana y al mencionado plan maestro para el oriente 
de la Ciudad, en sus sectores norte, centro y sur. A 
la vez, esta planeación “local” serviría para funda-
mentar la porción correspondiente de la planeación 
regional integral de la metrópoli, es decir, de toda la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Durante años, en la planeación tradicional y 
la gestión de la ciudad, la política económica fue 
considerada, en parte, como una tarea de promo-
ción de las grandes inversiones privadas, y en parte, 
como un conjunto de apoyos a las mipymes. En este 
último caso, la política económica funciona como 
política social, de la misma manera que la políti-
ca de empleo. Los documentos de gobierno y de 
planeación que hemos revisado no escapan a esta 
visión. Como se ha dicho, esto podía explicarse an-
tes porque se esperaba que un gobierno federal no 
neoliberal diera cobertura al gobierno local progre-
sista. Empero, la cuestión de fondo sigue siendo que 
se descartan las inversiones públicas productivas, a 
pesar de que son necesarias para llenar los huecos 
que no cubren las inversiones privadas.

Si el modelo de política económica actual no 
genera crecimiento, empleos e ingresos, la política 
social habrá de hacerse cargo de los costos de la 
desigualdad y la pobreza. Si esta situación es es-
tructural –como lo es ahora– a la larga lo anterior 
tiende a limitar y estrangular los recursos públicos. 
Por ello, si la inversión privada no es suficiente, el 
Estado tiene el deber de incrementar la inversión 
pública productiva. Es decir, pasar de Estado pro-
motor a Estado realizador. Esto es válido en un ré-
gimen que no se orienta por principios mercantiles 
sino que asigna al gobierno la rectoría económica 
y la responsabilidad principal de la reducción de la 
desigualdad y la pobreza. La producción de bienes 
por parte de las empresas públicas es una tarea es-
tigmatizada por la ortodoxia neoliberal pero en un 
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marco constitucional de corte progresista no tiene 
porqué seguir pensándose así.

En los documentos revisados subyace de mane-
ra general y a veces se hace explícita una crítica a 
la libertad que ha tenido el capital inmobiliario y la 
necesidad de ordenarlo. Ahora se plantea una for-
ma distinta de considerarlo en la Ciudad: “donde 
el desarrollo inmobiliario está guiado no por lo que 
se puede construir, sino por lo que no se puede 
construir” y existe un órgano que evalúa “predio 
por predio” su impacto en sentido integral, “Una 
Ciudad donde se reconoce la capacidad auto-or-
ganizativa del sistema (mercado), pero donde el 
Estado controla los desequilibrios para aprovechar 
el territorio de manera equitativa e igualitaria” (p. 
138). Al respecto es preciso aclarar que los merca-
dos tienden a autoorganizarse en estructuras des-
iguales pues en los desequilibrios reside el potencial 
de acumulación del capital.

Conclusiones

En este trabajo se ha llevado a cabo un examen del 
alcance transformador de la planeación urbana en-
marcada en la reciente Constitución Política de la 
Ciudad de México aprobada en 2017 y el gobierno 
local del trienio 2018-2021, a la luz de un doble 
supuesto: las desigualdades sociales están interrela-
cionadas con la heterogeneidad urbana de manera 
estructural y, como consecuencia de esta interde-
pendencia, también deben estarlo las políticas urba-
nas de índole económica, social y urbanística.

Se han revisado el Programa de Gobierno 2019-
2024, los Informes de Gobierno de 2019, 2020 y 
2021, el Programa Especial de Regeneración Ur-
bana y Vivienda Incluyente (2019) y el Programa 
de Reactivación Económica (2021) emitidos por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así 
como el Plan General de Desarrollo (2020) y el Pro-

grama General de Ordenamiento Territorial (2020) 
elaborados por el Instituto de Planeación Democrá-
tica y Prospectiva (IPDP). También se han tomado 
en cuenta los elementos diagnósticos del Consejo 
de Evaluación del Desarrollo de la Ciudad de Mé-
xico. En general, en el conjunto de documentos se 
observa un cambio de perspectiva respecto de los 
períodos anteriores en cuanto a la concepción del 
desarrollo urbano al no confiar ya completamente 
en el efecto equilibrador de los mercados sino en 
poner el acento en la conducción estatal del mismo.

También es posible detectar cierta madurez en 
los documentos del IPDP respecto de los facturados 
en la Jefatura de Gobierno. Al respecto, debe recor-
darse que la Constitución Política de 2017 asigna 
al IPDP la tarea de organizar la elaboración de la 
planeación del desarrollo urbano de la ciudad y or-
ganizar la participación social que involucra, lo cual 
ha llevado algún tiempo hasta la fecha, de forma 
que el gobierno iniciado en 2018 ha tenido que 
adelantar sus elementos de planeación sin el marco 
teórico-metodológico correspondiente. Se puede 
comprender así que tal vez los planteamientos de 
la Jefatura de Gobierno han debido conservar cierta 
prudencia institucional para no entrar en conflicto 
con las propuestas posteriores del IPDP.

En todo caso, en el discurso documental anali-
zado parece prevalecer, no sin algunas ambigüeda-
des y contradicciones, la conciencia de la necesidad 
de resolver las asimetrías territoriales como condi-
ción para lograr mejores condiciones de igualdad 
social entre los habitantes. No obstante, es preciso 
destacar que en el ámbito de la instrumentación la 
inversión pública parece tener un papel secunda-
rio, dándosele todavía mayor responsabilidad a las 
inversiones privadas. Esto puede ser un indicio de 
que las ideas progresistas del nuevo gobierno no 
acaban de traducirse en acciones de políticas pú-
blicas de nuevo tipo.
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Es importante destacar que, a pesar de las diver-
sas alusiones a la necesidad de impulsar el desarrollo 
social, económico y urbanístico en la zona oriente 
de la ciudad, por ejemplo, la mayoría de las accio-
nes gubernamentales del período se han enfocado 
al fomento de las inversiones en las áreas centrales 
y consolidadas. Debe reconocerse que esto último 
es consistente con la idea de promover la ciudad 
compacta, sin embargo no deja de ser paradójico 
–como se mencionó antes– que las zonas rezaga-
das del modelo de desarrollo urbano anterior sean 
ahora excluidas también del nuevo modelo.

En ese sentido, uno de los aspectos a dilucidar, 
por ejemplo, es el del policentrismo como organiza-
ción territorial deseable, al que se alude en algunos 
párrafos, de donde se derivan algunas interrogantes 
fundamentales: por ejemplo, ¿qué relación puede 
haber entre la estructura urbana policéntrica y la 
ciudad compacta en el caso de la Ciudad de México 
desde el punto de vista de las condiciones favora-
bles para la igualdad?

En suma, es claro que la Constitución Política 
de 2017 es rica en materia de filosofía social, po-
lítica, económica y urbanística, abriendo un pano-
rama esperanzador respecto de la intención de dar 
cumplimiento a los derechos integrales de todas las 
personas en el ámbito de la Ciudad de México, pero 
aún falta convertir esos ideales en una estructura ur-
bana más homogénea que resulte a su vez de políti-
cas de desarrollo consecuentes con esos principios.
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Resumen

En este trabajo se aborda desde la perspectiva del 
derecho, los retos y reconocimientos de la diversi-
dad cultural, abocados específicamente al estudio 
sobre las dificultades, obstáculos y negativas que 
han recibido los pueblos y barrios originarios en la 
Ciudad de México, para hacer efectivos en la prácti-
ca los derechos de los que gozan en la Constitución 
Política de Ciudad de México desde el año 2018, 
específicamente en alcaldías del sur de la Ciudad 
de México, en donde todavía existe suelo y cultura 
rural, como Xochimilco. A través del análisis docu-
mental de la legislación, la revisión de trabajos reali-
zados sobre el tema, la recopilación de información 
empírica del acompañamiento jurídico y sociológico 
a los pueblos originarios, así como el marco que 
brinda la sociología jurídica, se abordarán diversas 
situaciones que han enfrentado los pueblos origi-
narios en sus territorios y en el reconocimiento de 
sus derechos, en la consolidación de leyes secunda-
rias y ordenamientos como: la Ley de Participación 
Ciudadana (2019), la Ley de Derechos de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Resi-
dentes (2019), la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo (2019), y las modificaciones a la Norma 
26 sobre vivienda social y popular (2021), de esta 
manera esbozaremos algunos retos del reconoci-
miento de la diversidad cultural en la ciudad y el 
largo camino que aún tendrán que recorrer las co-
munidades originarias para avanzar en su inclusión 
como sujetos de derecho dentro de sus territorios.

Palabras clave: Ciudad pluricultural, pueblos origi-
narios, Constitución de la Ciudad de México.

Abstract

This work addresses the challenges and recogni-
tion of cultural diversity from a legal perspective, 
specifically focused on studying the difficulties, ob-
stacles and negatives that indigenous peoples and 
neighborhoods have received to make the rights of 
indigenous peoples alive in practice. that they enjoy in 
the Political Constitution of Mexico City, specifical-
ly in the mayors of southern Mexico City, still with 
rural soil and culture, such as Xochimilco. Through 
the analysis documentary of analysis legislation, the 
review of works carried out on the subject and 
the compilation of empirical information of the le-
gal and sociological accompaniment to the natives 
peoples, will be analyzed of various situations that 
indigenous peoples have faced in their territories 
and in the recognition of their rights already with 
the Constitution entered into force, as well as sec-
ondary laws and ordinances such as: the Citizen 
Participation Law (2019), the Law on the Rights of 
Resident Indigenous Peoples, Neighborhoods and 
Communities (2019), the Development Planning 
System Law (2019), and the amendments to Regu-
lation 26 on social and popular housing (2021), we 
will outline some challenges of the recognition of 
the cultural diversity in the city and the long road 
that indigenous communities will still have to travel 
to advance their inclusion as subjects of law within 
their territories.

Keywords: Multicultural city, original peoples, 
Constitution of Mexico City.
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Resumo

Este trabalho abordará os desafios e o reconheci-
mento da diversidade cultural a partir da perspec-
tiva legal, especificamente com foco no estudo das 
dificuldades, obstáculos e desvantagens que os po-
vos indígenas e bairros têm recebido para tornar 
os direitos dos povos indígenas vivos na prática. a 
Constituição Política da Cidade do México, especifi-
camente nos prefeitos do sul da Cidade do México, 
ainda com solo e cultura rurais, como Xochimilco. 
Por meio da análise documental da legislação, da 
revisão de trabalhos realizados sobre o assunto e da 
compilação de informações empíricas do acompan-
hamento jurídico e sociológico aos povos originári-
os,diversas situações que os povos indígenas têm 
enfrentado em seus territórios e no reconhecimento 
de seus direitos já com a entrada em vigor da Con-
stituição, além de leis secundárias e portarias como: 
a Lei de Participação do Cidadão (2019), a Lei de os 
Direitos dos Povos Indígenas Residentes, Bairros e 
Comunidades (2019), a Lei do Sistema de Planeja-
mento do Desenvolvimento (2019) e as emendas ao 
Regulamento 26 sobre habitação social e popular 
(2021), traçaremos alguns desafios do reconheci-
mento da diversidade cultural na cidade e no longo 
caminho que as comunidades indígenas ainda terão 
que percorrer para avançar na sua inclusão como 
sujeitos de direito em seus territórios.

Palavras-chave: Cidade multicultural, povos indí-
genas, Constituição Cidade do México.

La historia de los pueblos de la Cuenca se entreteje 

inexorablemente con la historia de la Ciudad de México. 

De origen prehispánico, pero reconstituidos y refundados 

durante el periodo colonial a lo largo del tiempo, han 

tenido una gran presencia en la reconfiguración socio 

territorial de la urbe

Mariana Portal (2013)

 En lo sucesivo, ambas partes invocan, por tanto, con 

pleno derecho, la Constitución: los amigos del orden 

al anular todas esas libertades, y los demócratas, al 

reivindicarlas todas. Cada artículo de la Constitución 

contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara 

alta y su propia cámara baja. En la frase general, la 

libertad; en el comentario adicional, la anulación de  

la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre  

de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y 

efectiva –por la vía legal se entiende–, la existencia 

constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, 

por mucho que se asesinase su existencia  

común y corriente.

Karl Marx (2003)

1. Contexto, el largo caminar hacia  
el reconocimiento de la diversidad cultural 
en la Ciudad de México

Este escrito tiene como objetivo resaltar el tema de 
la diversidad cultural y las características pluricultu-
rales de la Ciudad de México, específicamente en 
los territorios de los denominados pueblos origina-
rios, los retos en términos del reconocimiento de 
sus territorios y su diversidad cultural en el marco 
de la Constitución local entrada en vigor en el año 
2018, así como los alcances o limitaciones de las 
leyes secundarias que le suceden.

En esa tesitura, el enfoque metodológico de éste 
trabajo parte de hacer un balance jurídico y socio-
lógico sobre los alcances del reconocimiento de de-
rechos en la praxis, las dificultades, contradicciones 
y conflictos que los pueblos del sur de la Ciudad de 
México han tenido para ejercerlos, específicamente 
por lo que hace a los derechos de autonomía, parti-
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cipación y consulta, como expresiones del derecho 
a la libre determinación, para dilucidar si la promul-
gación de la Constitución de la Ciudad de México 
ha sido un cambio significativo en la relación entre 
los pueblos y barrios originarios y las autoridades del 
Estado. Realizaremos un breve esbozo sobre las di-
ficultades, obstáculos y negativas que han recibido 
los pueblos y barrios originarios para hacer vivas en 
la práctica las normas de la Constitución Política de 
Ciudad de México, específicamente en alcaldías del 
sur de la Ciudad de México, todavía con suelo y cul-
tura rural, como Xochimilco. Enseguida especifica-
remos de qué forma el Congreso ha propiciado una 
falta de reconocimiento al carácter pluricultural de 
Ciudad de México, a través del análisis de diversas 
leyes y ordenamientos que son de especial relevan-
cia para pueblos y barrios originarios, en las cuales 
nunca fueron consultados de forma eficiente e inclu-
yente coartando la participación ciudadana. Entre la 
normativa más problemática por su incidencia en los 
territorios y en las formas de organización de los pue-
blos y barrios podemos citar la Ley de Participación 
Ciudadana (2019), la Ley de Derechos de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Resi-
dentes (2019), la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo (2019), y las modificaciones a la Norma 
26 sobre vivienda social y popular (2021). Posterior-
mente analizaremos también algunas acciones de 
los gobiernos locales como las Alcaldías, las cuales, 
ven el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
originarios un obstáculo en el ejercicio de su gobier-
no, pues no se toman en cuenta las características de 
diversidad cultural, ni mucho menos la posibilidad de 
construir otras formas más horizontales en el ejercicio 
del poder. Finalmente cerraremos esbozando algu-
nos retos del reconocimiento de la diversidad cultural 
en la ciudad y el largo camino que aún tendrán que 
recorrer los pueblos originarios para avanzar en su 
inclusión como sujetos de derecho, hacia formas de 
gobierno más incluyentes y menos monoculturales.

Primero: El reconocimiento a la diversidad cultu-
ral sigue siendo uno de los retos más importantes 
que tenemos como sociedad moderna actual pues 
el camino hacia la inclusión se encuentra perma-
nentemente con visiones de patrones universalistas, 
monoétnicos, aparejantes, que a veces se perpe-
túan por la necesidad de control social, político y 
económi co hacia grupos considerados subordina-
dos, o bien por un desconocimiento fundado en 
visiones limitadas de los derechos y las libertades 
sociales, construidas en la idea de inferioridad o 
superioridad cultural.

En el último cuarto del siglo XX hemos sido tes-
tigos de una multiplicidad de movilizaciones en 
América Latina en pro del reconocimiento a su di-
versidad cultural y a su derecho a ser distintos den-
tro de los Estados Nacionales. Principalmente desde 
principios de los años 90, diversas organizaciones 
indígenas han construido camino para pasar hacia 
reformas y reconocimientos multiculturales, que, 
aunque acotados, han servido como nuevas trin-
cheras para ampliar la cobertura hacia la plurali-
dad jurídica y el reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos de la complejidad cultu-
ral nacional y social. Pero sobre todo, los pueblos 
indígenas, nos dieron como nación, la lección de 
transformar las miradas y los imaginarios monocul-
turales-nacionalistas, a partir de la denuncia a las 
políticas de negación de la diversidad y de búsque-
da de incorporación de los pueblos indígenas a la 
cultura nacional, para lograr la integración homo-
geneizadora, la cual por supuesto no había sido del 
todo efectiva, pues prevalecía aún en espacios más 
urbanos una fuerte permanencia identitaria hacia 
la comunidad de origen y una identidad étnica, o 
como en el caso de la Ciudad de México, poblacio-
nes de raíz mesoamericana o colonial, cuyas formas 
de vida comunitaria, desentonaba con la ciudad, 
con los discursos niveladores y con las prácticas 
asimilacionistas.
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En ese sentido, algunos marcos constitucionales 
han reconocido los derechos colectivos y el derecho 
a la diferencia, pues a pesar de los múltiples inten-
tos homogeneizantes en varios procesos históricos, 
que como en el caso mexicano, en periodos como 
la Colonia, la Independencia y las visiones liberales, 
México es una nación multicultural1. De acuerdo 
con el Artículo 2o. constitucional, México es una 
nación que tiene una composición pluricultural sus-
tentada originalmente en sus pueblos indígenas, en 
donde, además, en 1992, se adicionó un párrafo al 
Artículo 4o. de la Constitución federal para recono-
cer la pluriculturalidad de la nación, y la obligación 
de proteger y promover las características particula-
res identitarias de los pueblos indígenas y garantizar 
su acceso a la jurisdicción del Estado.

Esta composición pluricultural es sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas, que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habi-
taban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. “[…] bastará que un pueblo o co-
munidad esté formado por descendientes de los ha-
bitantes que poblaban el actual territorio nacional 
antes del inicio de la Colonia y que cuente con una 
institución propia o parte de ella para ser conside-
rado indígena” (Artículo 2, Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos). Vale decir también 
que el reconocimiento del carácter indígena de un 
pueblo o comunidad no depende de que sus insti-
tuciones se encuentren completas ni intactas, que 
su identidad sea inamovible, ni que la institución 
misma sea anterior a la colonización, para ello sólo 

1 En la actualidad, en México persisten 68 pueblos indígenas, que 

representan más del 15 por ciento de su población y que su recono-

cimiento, así como la incorporación de los derechos de los pueblos 

indígenas a la Constitución Federal y a las legislaciones locales de las 

entidades federativas, se ha venido dado de manera paulatina y con 

diversas contradicciones en su reconocimiento de praxis.

será necesaria la autoadscripción y la conciencia de 
su identidad indígena, lo cual deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican 
las disposiciones sobre ser pueblos indígenas y a la 
vez ser favorecedores de derechos:

Este criterio es pertinente para los pueblos asentados 

en el Valle de México y sus alrededores, los cuales han 

determinado autonombrarse “pueblos originarios” 

con el fin de distinguirse de la población de origen 

indígena que ha migrado en fechas recientes al área 

metropolitana. Sin perjuicio de los derechos aquí es-

tablecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y 

pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos ten-

drá en lo conducente los mismos derechos tal y como 

lo establezca la ley (Héctor Elizondo 2019, Diploma-

do en Peritaje Antropológico, Promoción XIII, INAH).

En la actualidad, 26 entidades en México han modi-
ficado su Constitución y/o su legislación secundaria 
para reconocer esos derechos colectivos y de diversi-
dad cultural. En los tratados y convenios internacio-
nales, en la Constitución federal y en algunas leyes 
locales, se reconoce limitadamente, a los pueblos 
indígenas como sujetos de derechos2. En el caso 

2 En México sucede la reforma constitucional del 2011 en materia 

de derechos humanos, la cual obliga a las autoridades a considerar 

además de lo asentado en la Constitución federal y local, derechos 

humanos enunciados por organismos internacionales y ratificados por 

México. Vale recordar que en 1990, México ratifica el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, y se suma a los acuer-

dos de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indíge-

nas (2007) en donde se reconocen derechos más amplios, como por 

ejemplo la posibilidad de participación en la vida política, económica 

y social, así como en toma de decisiones y representatividad desde la 

diversidad cultural y en la participación en la adopción de decisiones 

que afecten sus derechos, ya sea por consulta o por conducto de 

representantes elegidos por ellos de conformidad a procedimientos 

establecidos en derechos políticos modernos, como acceso a espacios 

de poder legislativo u otros organismos autónomos, así como en la 

posibilidad de acceder a la representación política desde sus proce-

dimientos, instituciones o sistemas normativos propios (artículo 5 y 

artículo 18). Por lo cual las autoridades locales deben atender los de-
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del territorio que hoy ocupa y se denomina Ciudad de 
México, estuvo habitado y apropiado territorialmen-
te por diversas culturas en el devenir histórico de 
la cuenca, principalmente aquellas culturas de raíz 
mesoamericana, por lo que la mirada hacia el te-
rritorio de la Ciudad de México, se tiene que hacer 
en la larga duración, reconociendo la multiplicidad 
de relieves y capas, en donde hablamos de diversos 
territorios y culturas que preexisten, resisten y se 
adaptan hoy a procesos mucho más urbanos que 
exige la Ciudad. Pero que, sin duda, le dan un ca-
rácter como marca la Constitución local desde el 
año 2018, pluricultural, plurilingüe y pluriétnica (ar-
tículos 57 al 59).

Segundo: La Ciudad de México comprende un 
 territorio diverso en términos ambientales y cultu-
rales; también en términos de historia y de ocupa-
mientos territoriales que, a lo largo de ocho siglos 
de existencia sociocultural, le han dado caracterís-
ticas particulares de una ciudad diversa. De esta 
manera, la región de la Cuenca del Valle México y 
los procesos que llevaron a la CDMX a convertirse 
en una urbe “moderna” fueron variados y comple-
jos, en donde una serie de fenómenos históricos, 
sociales políticos, ambientales, culturales, han ido 
incidiendo en su transformación, desde la época 
prehispánica, el periodo colonial, el periodo de in-
dependencia- modernización y el periodo actual de 
capitalismo neoliberal.

Entonces, es importante reconocer la diversidad 
de expresiones territoriales y culturales, que per-
manecen latentes en la urbe, como la de los ahora 
denominados pueblos originarios de la Ciudad de 

rechos de los pueblos indígenas, priorizando los derechos humanos y 

ponderando la norma o contenido, ya sea de derecho local, nacional 

o internacional, que brinde la más amplia protección de los derechos 

humanos siempre hacia la progresividad de los mismos. (Protocolo 

de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren 

Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, 2014: 7).

México3, que son descendientes de sociedades de 
la cultura náhuatl y otomí se caracterizan por ser 
colectividades históricas con una base territorial e 
identidades culturales diferenciadas que tuvieron su 
origen territorial en la Cuenca del Valle de México, 
cuya presencia data y se fue constituyendo desde 
Mesoamérica, la Colonia y hasta nuestros días, de 
la cual emana una organización y vida comunita-
ria particular, que nos obliga a reconocerlos en su 
distinguibilidad étnica-cultural dentro de la ciudad, 
además de su hibridación cultural en el entorno ur-
bano. La vida comunitaria y sus diversas expresio-
nes en los pueblos originarios, conservan elementos 
materiales y simbólicos con raíces históricas profun-
das que les dan identidad étnica a los habitantes de 
las comunidades de esta gran metrópoli.

Así, durante mucho tiempo, los pueblos origi-
narios han coexistido con la ciudad; es de notar 
algunas características o elementos de la cultura e 
identidad que tienen en común estas poblaciones, 
destacan: la permanencia/vigencia de la vida comu-
nitaria en un territorio y por mantener dentro de él 
una trama de interacción social entre sí, a través 
de la vida religiosa y festiva, como base del inter-
cambio simbólico y cultural basado en un complejo 
institucional en el que se pueden reconocer formas 
de representación en los pueblos como fiscalías y 
mayordomías, comisiones de festejos, comisariados 
ejidales o comunales, coordinadores territoriales, 
entre otros, que son elegidos internamente en cada 
pueblo, y que, hasta antes de la Constitución de la 
Ciudad de México, no contaban con una definición 
jurídica, pero sí con legitimidad de los pueblos.

De esta manera, la presencia de los pobladores 
originarios en todo el territorio de la capital del país 

3 Éstos son los que provienen de una estirpe mesoamericana, que 

existían desde antes de la llegada de los españoles o que fueron crea-

dos en el periodo posterior a la Conquista por la política de congre-

gación de pueblos que llevó adelante la Corona, Independencia y 

Revolución.
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data de un pasado mesoamericano lacustre y rural 
que hoy en día expresa aún una latente vida co-
munitaria de los pueblos y la diversidad cultural de 
la Ciudad, que la hacen una “ciudad de pueblos” 
(Sánchez y Díaz Polanco, 2011). Recordemos que 
en la Ciudad de México, el proceso de crecimiento 
urbano se hizo sobre los pueblos y tierras existentes 
–hoy conocidos como pueblos originarios– trans-
formándose gradualmente en zonas habitacionales 
urbanas e industriales, replegando y disminuyendo 
el espacio rural. En el siglo XX se generó el ma-
yor proceso disparador de crecimiento de la ciudad 
capital, que aún estaba rodeada por lagos, ríos y 
canales; se echó a andar una nueva etapa de de-
sarrollo urbano que provocó la centralización polí-
tico-administrativa y el amalgamamiento industrial 
en la zona centro y que absorbió a muchos de los 
pueblos de originarios, dando inicio a un proceso 
de desruralización en aras de la modernización que 
hizo de la ciudad un espacio con infraestructura 
más adecuada a donde se canalizaron las principa-
les inversiones industriales y también de poderes 
políticos (Salazar y Negrete, 1985). Así, durante 
los últimos 40 años se ha perdido el 80% de tie-
rras agrícolas y de conservación, pues entre 1940 
y 1950 existían 81 ejidos y 12 comunidades en la 
CDMX. Para los años setenta habían desaparecido 
40 núcleos agrarios, de ellos, 36 eran ejidos y 4 co-
munidades. Junto con estos núcleos se perdieron 
más de 17 mil hectáreas agropecuarias y forestales 
que fueron utilizadas para los grandes desarrollos 
inmobiliarios habitacionales, financieros, comercia-
les y de redes viales. Se ha perdido el 49% de los 
núcleos agrarios. 

Del total de los 92 núcleos agrarios reconocidos en el 

Registro Agrario Nacional, 44 de ellos se ubican en 7 

delegaciones con suelo rural: Cuajimalpa de Morelos, 

La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en los cuales se cuentan 

18,399 ejidatarios y comuneros de los cuales 5,662 son 

mujeres y 12,737 hombres. Asimismo, 148 kilómetros 

cuadrados de las 16 delegaciones del Distrito Federal, 

es decir, 0.13% de la superficie total de nuestra enti-

dad, la ocupan los 145 pueblos originarios, en donde 

habitan cerca de un millón y medio de personas, esto 

es, el 17% de la población total del Distrito Federal.” 

(GDF Gaceta Oficial DF, 2010).

Según un estudio del INEGI en realidad fueron 90 
núcleos agrarios los constituidos históricamente a 
los que se les otorgó 51,356 hectáreas; de ellos que-
darían 64 núcleos en el Distrito Federal. También ad-
vierte que solamente quedarían 33,856 hectáreas, 
lo que representaría que aún sobreviven el 71% de 
los núcleos agrarios con el 65.9% de las hectáreas 
originales. Increíblemente en el cálculo del porcen-
taje estiman que “los núcleos agrarios originales 
han perdido 38% de su superficie, y la mayoría han 
desaparecido en su totalidad” (INEGI, 2005).

De los más de 90 que existían, actualmente sólo 
hay 46 con propiedad social de la tierra. Con todo, 
hoy en día, poco más del 50% del territorio de la 
CDMX es rural, con suelos de conservación, agrí-
colas, ganaderos, bosques, cañadas, lagos y hume-
dales, amenazados cotidianamente con el avance 
de la mancha urbana y la transformación del uso 
del suelo (gran parte de mismo [70%] es propiedad 
colectiva o comunitaria de los pueblos).

A la par en la Ciudad de México aún existen al-
rededor de 154 pueblos originarios y 58 barrios, de 
orígenes prehispánicos o coloniales (Olivares, 2013). 
Razón por la cual los pueblos y comunidades de 
la Ciudad de México han enfrentado fuertes pro-
blemas de diversa índole que van desde la falta de 
reconocimiento a su especificidad cultural, sus for-
mas de organización comunitaria, la pérdida de su 
territorio en aras de la urbanización, cambios de uso 
de suelo, el desequilibrio ecológico derivado de la 
contaminación y la sobreexplotación de sus recursos 
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naturales y problemas en las actividades producti-
vas, que han minado y en algunos casos aniqui-
lado el territorio rural, que es la principal fuente 
de la vida, la alimentación, el agua y el aire. Por 
ello las actividades primarias (agricultura, ganade-
ría, silvicultura, agroindustrias, servicio y comercio 
relacionados) han venido desapareciendo y la tierra 
se ha convertido en uno de los principales botines 
para transacciones económicas y última reserva de 
valor de las comunidades y unidades económicas 
campesinas, situaciones que además repercuten ne-
gativamente en los aspectos socioculturales de los 
pueblos. De esta manera, hemos identificado que 
la problemática urbana sigue siendo un elemento 
de tensión en esta forma particular dicotómica de 
conformación territorial de la Cuenca del Valle 
de México, hoy Ciudad de México. La urbanización 
que se sigue haciendo sobre parte importante del 
territorio de los pueblos originarios, en un porcenta-
je del 14% (Duhau y Giglia, 2008). En los últimos 15 
años se han perdido 230 hectáreas de suelo de con-
servación, principalmente en alcaldías rurales como 
Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Álvaro 
Obregón y Magdalena Contreras, presentándose 
un incremento poblacional de 339,912 habitantes 
y 206,230 viviendas (PAOT, 2014).

Tercero: Desde hace varias décadas se viene em-
pujando una agenda política de reconocimiento 
de los pueblos originarios como sujetos de dere-
cho; la conformación de una ciudadanía desde la 
diversidad cultural plasmada en la Constitución lo-
cal (2017) es un logro sin precedentes, principal-
mente en lo que señala el Artículo 2, el cual define 
a la Ciudad de México como Ciudad intercultural, 
pluriétnica, plurilingüe y pluricultural. En esa tónica 
el Artículo 4  establece que todas las autoridades, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, “están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos”, lo cual incluye los de-

rechos de la diversidad cultural; en tanto el Artículo 
11 incluye expresamente a las personas integrantes 
de pueblos indígenas entre los sectores de atención 
prioritaria debido a la desigualdad y discriminación 
estructural que enfrentan, y fundamentalmente es 
en los artículos 57 al 59 que conforman el capítu-
lo sobre Ciudad Intercultural los que definen a los 
sujetos de los derechos de los pueblos indígenas 
en la Ciudad de México (los pueblos y barrios ori-
ginarios, las comunidades indígenas residentes, y 
sus integrantes), en ellos se enuncian los derechos 
de éstos como el de derecho al territorio, a la li-
bre determinación y a la autonomía, estableciendo 
competencias y facultades, la participación política en 
los asuntos públicos, así como la obligación estatal 
de consulta previa; el acceso a cargos de represen ta-
ción popular; el reconocimiento de las autoridades de 
los pueblos y barrios originarios y comunidades in-
dígenas residentes elegidos de acuerdo con sus sis-
temas normativos. Se reconocen también, derechos 
de comunicación, económicos, sociales, culturales, 
lingüísticos, de salud, educación, laborales y de ac-
ceso a la justicia; derechos de tierras, territorios y 
recursos naturales; y se establecen medidas de im-
plementación de estos derechos por medio de pre-
supuesto y políticas públicas.

Si bien la Constitución local de la Ciudad de Mé-
xico representa un avance en el reconocimiento de 
la diversidad cultural y de los derechos de los pue-
blos y barrios originarios, queda mucho por hacer 
para que, por un lado, la presión urbana no siga 
avanzando sobre los territorios de éstos generando 
una diversidad de problemáticas socioambientales 
que se suman a las ya presentes en el contexto urba-
no; y por otro, promover la participación, inclusión 
y reconocimiento de los pueblos originarios desde 
políticas transversales que garanticen el ejercicio de 
sus derechos, respetando en todo momento su cul-
tura e identidad, así como su territorio y sus siste-
mas normativos propios.
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Dentro de la multiplicidad de formas de habitar la ciu-

dad contemporánea, los pueblos representan hoy una 

de las caras más emblemáticas y complejas de la di-

versidad cultural en la metrópoli, por su carácter pro-

fundamente otro con respecto al orden moderno y al 

mismo tiempo por representar un pedazo de la cultura 

mexicana más arraigada (Duhau y Giglia, 2008).

De esta manera uno de los retos fundamentales en 
términos legislativos, una vez que la Constitución 
local de la Ciudad de México entró en vigor, fue la 
promulgación de las leyes secundarias, las cuales 
tienen por objeto reconocer, proteger y garantizar 
derechos colectivos e individuales, estableciendo 
principios de interpretación y medidas de imple-
mentación. Para el caso que nos ocupa, destacan  
la propia Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 
publicada en diciembre del 2019, la ley de Partici-
pación Ciudadana publicada en agosto de 2019 y 
las recientes modificaciones a la Norma de Orde-
namiento Número 26 que forma parte de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Pro-
grama General de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México, publicadas el 2 de septiembre de 2020, 
pues estas tienen como fin lograr por un lado, pro-
gresivamente la plena efectividad de los derechos 
de los pueblos barrios y comunidades, y por otro 
las leyes de Participación ciudadana y de Desarrollo 
urbano, la promoción de una ciudad más justa e in-
cluyente como lo marca el Artículo 12 constitucional 
sobre el derecho a la Ciudad, el cual señala que el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 
está fundado en principios de justicia social, demo-
cracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente, a la vez que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social 
de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 

justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación 
de la ciudadanía.

Sin embargo, la premura y opacidad de su 
formu lación con poca o nula participación ciuda-
dana, ha llevado a una serie de contradicciones y 
desconocimiento de derechos que se han alejado 
de los objetivos principales hacia la construcción de 
la democracia en la ciudad.

2. Leyes secundarias y desdibujamiento  
de los pueblos originarios

En agosto del 2019 entró en vigor una nueva Ley de 
Participación Ciudadana, la cual no fue sometida a 
consulta previa. Dicha ley creaba de forma unifor-
me para pueblos y barrios originarios, así como para 
colonias urbanas una forma de representación lla-
mada Comisión de Participación Comunitaria (CO-
PACO). Tal figura desconocía las formas culturales 
específicas de organización propias de los pueblos 
y barrios (asambleas comunitarias, autoridades tra-
dicionales), aunado al hecho de que la integración, 
funciones y facultades de estas formas de partici-
pación ciudadana nunca fueron propuestas o acor-
dadas con las comunidades. Ante esa situación, los 
pueblos y barrios se inconformaron en los tribunales 
electorales. Los argumentos de las demandas inter-
puestas por los pueblos y barrios tenían que ver, por 
una parte, con el hecho de que las COPACO favo-
recen una visión homogeneizadora de la sociedad, 
al pretender subsumir las diferencias socioculturales 
en una forma de participación única, así como una 
ausencia de adecuación de los instrumentos de de-
mocracia participativa (el presupuesto participativo 
y las Comisiones de Participación Comunitaria) a las 
especificidades culturales, organizativas o de convi-
vencia de los pueblos y barrios originarios. Por otra 
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parte, la nueva ley desconocía los primeros avances 
de la ley anterior, que llegó a establecer la necesa-
ria coordinación entre la autoridad tradicional y los 
llamados comités ciudadanos de por lo menos 48 
pueblos y barrios. En consecuencia, la nueva ley 
además de ser un retroceso, también reproducía 
problemas pasados:

Nuevamente, la percepción que la LPC de 2010 

muestra sobre la ciudadanía está constreñida por una 

perspectiva liberal, que destaca la disolución de las di-

ferencias entre distintos sectores sociales agrupándolos 

en un colectivo de carácter homogéneo. Ciertamente, 

la noción de ciudadanía usualmente empleada en al 

aparato legal refleja la pretensión del Estado por pro-

mover la integración nacional que se expresa, en térmi-

nos constitucionales, con base en la igualdad formal de 

deberes y derechos... En estas condiciones, los comités 

y los consejos de pueblos no empoderan a las comu-

nidades, sino que subordinan a los habitantes de la 

Ciudad a los intereses gubernamentales y partidarios. 

Todo lo anterior es profundamente antidemocrático 

(Rodríguez, 2016, pp. 494-495).

Las demandas de los pueblos lograron que en un 
primer momento la Sala Regional Ciudad de Mé-
xico del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el 
expediente SCM-JDC-22/2020 y acumulados orde-
nará cancelar la jornada electiva en todas las uni-
dades territoriales que correspondieran a pueblos 
y barrios originarios, y realizar la consulta corres-
pondiente a fin de que cada localidad decidiera 
la forma de su representación y la forma del ejer-
cicio del presupuesto participativo. Esa resolución 
fue impugnada lo que llevó a una resolución final, 
contradictoria y con altibajos por parte de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del PJF en el expe-
diente SUP-REC-35/2020. En esa resolución se or-
denó cancelar la jornada electiva para COPACO y 
presupuesto participativo en tan solo 48 pueblos 

y barrios originarios4, además, se negó la posibili-
dad a los pueblos de ejercer de forma más directa 
el presupuesto, derecho que sí tienen reconocidas 
las colonias en la nueva ley a través de los Comi-
tés de Ejecución. De acuerdo a la Sala Superior, los 
pueblos sólo podrían dar a conocer su decisión a la 
Alcaldía correspondiente. Paradójicamente, en ese 
aspecto la sentencia terminó por ser más regresiva y 
discriminatoria que la misma ley ya que las colonias 
quedaron con un derecho (ejercer de forma directa 
el presupuesto a través del Comité de Ejecución, 
como se establece en la LPC) que se les sustrajo 
a los pueblos y barrios originarios. Unas semanas 
después del dictado de la sentencia, la pandemia 
global detuvo la posibilidad de su cumplimiento por 
más de un año, lo que llevó a que en agosto del 
2021 diversos pueblos y barrios originarios le re-
clamaran a la Sala Superior que pese a que en este 
año ya se habían realizado campañas y elecciones 
de partidos políticos, y diversas actividades se rea-
nudaron con las debidas medidas sanitarias, a los 
pueblos se les negaba la posibilidad de organizarse 
o de buscar alternativas para dar cumplimiento a 
la sentencia y ejercer el presupuesto participativo, 
por lo que acusaron de racismo institucional al Tri-
bunal (FPBOCA: 2021). Días después de la mani-
festación en la Sala Superior, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México procedió al cumplimiento 
de la sentencia. Al momento de escribir estas líneas 
(noviembre del 2021), diversos pueblos ya han rea-
lizado sus asambleas comunitarias en las que han 
expresado en qué proyectos usarán el recurso, sin 
embargo, han encontrado ahora obstácu los por 
parte de las Alcaldías, situación de la que hablare-
mos más adelante.

4 Bajo la consideración de que solo en esos pueblos el Instituto Elec-

toral de la Ciudad de México había realizado un marco geográfico 

electoral, y en los demás no.
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En la misma tesitura, vale señalar lo que enuncia 
la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Origina-
rios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciu-
dad de México que fue publicada el 19 de diciembre 
de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
La Ley debió recoger elementos sustanciales de la 
Constitución local en lo que refiere a la progresi-
vidad de derechos, sin embargo, desde el origen 
del proceso que le dio vida surgieron diversas fallas 
e irregularidades, al no llevarse a cabo la consulta 
conforme a lo que marcan los estándares internacio-
nales y nacionales. No existió etapa de acuerdos pre-
vios, el protocolo de consulta previsto no aseguraba 
la toma de acuerdos o la obtención del consenti-
miento, esto es, el Congreso se reservaba la facultad 
de decidir cuáles propuestas eran aceptadas y cuáles 
no y, por último, no se difundieron adecuadamente 
las reuniones o asambleas informativas, y se negó el 
acceso a la información. Todo lo anterior llevó a que 
apenas el 1% de la población originaria participará 
en la consulta (Hernández, 2020).

Por lo que hace al contenido de la ley, quisiéra-
mos enunciar enseguida sólo algunos artículos que 
limitan o niegan en su plenitud los derechos de los 
pueblos y barrios originarios: en el artículo 26 se 
dice que las consultas serán procedentes cuando 
así lo establezcan las normas, la autoridad estatal, 
una resolución judicial, o a petición de los pueblos, 
sin embargo, este último supuesto está condicio-
nado a que la autoridad determine si acepta o no 
la petición (con derecho a que los pueblos tengan 
una audiencia previa). Desde nuestro punto de vista, 
tal disposición hace que la consulta deje de ser un 
derecho y se convierta en una potestad discrecional 
de las autoridades estatales y obliga además a que 
los pueblos impugnen en tribunales las negativas de 
la autoridad, con el posible desgaste de tiempo y 
recursos que ello implica. El mismo artículo prohíbe 
la consulta en materias que sí les corresponden a 
los pueblos, como la presupuestal, debido a que la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
Federal (expediente SUP-JDC-1865/2015) ha reco-
nocido el derecho de las comunidades de ejercer di-
rectamente presupuesto, previa consulta; así como 
respecto a la estructura y funcionamiento de los 
órganos públicos, debido a que los pueblos tienen 
derecho a participar en órganos consultivos y de go-
bierno (Artículo 59 C, párrafo 2 de la Constitución 
local). Por lo que hace al derecho al consentimiento, 
el artículo 29 señala que sólo será aplicable en caso 
de medidas que impliquen afectaciones “graves”, 
sin que quede claro el significado de ese término.

Otro problema que se advierte, en el marco de 
la aplicación de la Ley de Pueblos, lo constituye el 
llamado registro de pueblos y barrios originarios5, 
tema que, si bien se estableció desde la Constitu-
ción de la Ciudad de México, es hasta estos mo-
mentos que se aprecian las consecuencias de su 
existencia o inexistencia. El Artículo 9 de la Ley seña-
la que será el Gobierno de la Ciudad de México, en 
conjunto con la Secretaría de Pueblos y Barrios Ori-
ginarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) 
quien estará a cargo de emitir los procedimientos 
para acreditar la condición de pueblo o barrio dejan-
do de lado, como elemento fundamental, el criterio 
de autoadscripción, así como la posibilidad de que 
sean los pueblos quienes a través de sus propias 
instituciones realicen su propio registro.

En ese sentido, cabe señalar que, hasta la fe-
cha, la SEPI no ha emitido convocatoria alguna para 
avanzar en el registro de los pueblos y barrios origi-
narios como sujetos de derecho, lo cual ha servido 
como pretexto para que las autoridades no cumplan 
su obligación de respeto, garantía y protección de 
derechos en diversos pueblos, como derecho a la 

5 De acuerdo con diversas investigaciones académicas, son más de 

150 pueblos y barrios originarios de origen prehispánico, colonial y 

moderno. En el padrón más reciente de la Secretaría de Gobierno de 

la Ciudad de México (2017), se reconocen en total 197 pueblos y ba-

rrios originarios.
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consulta, al territorio, a la libre determinación, entre 
otros. En diversos oficios emitidos como respuesta 
a la solicitud de pueblos y barrios originarios de 
reconocerles como sujetos de derecho público6, la 
Secretaría ha señalado que no puede hacer tal re-
conocimiento, debido a que no existe aún el regis-
tro de los pueblos y barrios, aun cuando es obligación 
de esa misma dependencia constituir el Sistema de 
Registro, es decir, implícitamente, la Secretaría se 
muestra a sí misma como la causa de lo denunciado 
por los pueblos. Por otra parte, en las respuestas ha 
llegado a señalar que los padrones anteriores son un 
referente, pero son “preconstitucionales” como si la 
Constitución hubiera borrado su existencia, lo cual 
es evidentemente contrario a la noción de pueblo 
indígena u originario, en tanto que partimos de que son 
comunidades asentadas en territorios de forma pre-
via, incluso, a la constitución del Estado mexicano. 
Además, en los escritos se advierte una confusión 
entre las nociones de registro y reconocimiento. El 
registro es un acto jurídico con efectos declarativos, 
no constitutivos, la constitución de los pueblos y 
barrios originarios es un hecho ya reconocido por 
las autoridades de gobierno, a través de padrones, 
publicaciones en gacetas, juicios, consultas (la tota-
lidad de los pueblos y barrios ya han sido consulta-
dos por el Congreso Constituyente, por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, por el Congreso 
de la Ciudad de México, este último de forma de-
ficiente, como ya se explicó), sin embargo, la pos-
tura expresada a través de esos oficios consiste en 
pensar que lo que debe hacer el gobierno de la 
Ciudad de México es un “reconocimiento” o “acre-
ditación”, situación que es muy distinta al registro. 
En consecuencia, de facto, la ausencia del registro, 
bajo la interpretación que ha hecho el gobierno ac-
tual, constituye una negativa de la existencia de las 

6 Se trata de respuestas emitidas por la SEPI a solicitudes realizadas 

por pueblos de Iztapalapa y Cuajimalpa.

casi 200 comunidades que ya han sido reconocidas 
previamente, e incluso un desconocimiento de las 
atribuciones de la Secretaría. Si la Secretaría no re-
conoce la existencia de ningún pueblo o barrio ¿por 
qué existe una Secretaría de Pueblos y Barrios Origi-
narios con presupuesto y funcionarios a su cargo? 
Ese es el cúmulo de problemáticas que han surgido 
a partir de la idea de hacer un “registro” de pueblos 
y barrios originarios.

Pese a todo lo anterior, los pueblos y barrios ori-
ginarios han realizado diversos actos de protesta y 
han tenido importantes triunfos judiciales en contra 
de la omisión del gobierno de registrar a sus comu-
nidades (al considerar que la ausencia de registro, 
y no de reconocimiento, redunda en el descono-
cimiento de sus derechos) en los que el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México y la Sala Regional 
han establecido que la Secretaría debe establecer 
fechas ciertas (SCM-JDC- 150/2021 y acumulados, 
TECDMX-JLDC-029/2020 y acumulados y TECD-
MX-JLDC-134/2021) para poner marcha el Siste-
ma de Registro.

Por último, el Artículo 13 de la Ley referido a 
las obligaciones de las Alcaldías aparece como un 
tutelaje de éstas sobre los pueblos y barrios, limi-
tando su participación a la voluntad de las alcaldías 
o bien colocándolos en actitud pasiva en la toma 
de decisiones:

1. Las Alcaldías promoverán la participación de los pue-

blos, barrios y comunidades en los asuntos públicos 

de la demarcación territorial, a través de la creación 

de instancias de participación e instrumentos de po-

lítica pública.

2. Las Alcaldías establecerán mecanismos especí-

ficos de seguimiento y rendición de cuentas de sus 

políticas públicas y presupuesto, para que los pueblos, 

barrios y comunidades participen en la vigilancia de 

los mismos.
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Otro caso relevante es el de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
La importancia de dicha ley para los pueblos está 
dada por el hecho de que pone las bases para el re-
ordenamiento territorial, en momentos en los que 
la expansión urbana es problemática para la exis-
tencia misma de las comunidades. Durante la se-
gunda mitad del 2019, el proceso legislativo para 
la aprobación de la legislación en materia de pla-
neación del desarrollo fue seriamente cuestionado 
por dos razones: la inexistencia de los pueblos en 
los proyectos de ley y la ausencia de consulta. Con 
motivo del amparo interpuesto por la Coordinación 
de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochi-
milco (CPBOCX) en contra del proceso legislativo, 
la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comi-
sión de Pueblos y Barrios Originarios del Congreso 
emitieron dictámenes el 5 de septiembre del 2019 
en los cuales afirmaban que no había ninguna obli-
gación de consulta, bajo el argumento de que los 
instrumentos de planeación sí debían contar con 
la participación de las comunidades, pero que la ley 
de planeación no era en sí mismo un instrumento de 
planeación consultable. Aún sin consulta previa de esa 
ley, la presión social llevó a que quedara reconocida 
la participación de los pueblos y barrios en la ela-
boración, seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo y de ordenamiento terri-
torial. Con la ley aprobada, la CPBOCX interpuso 
un amparo que actualmente está en trámite. En 
ese juicio, la Comisión de Planeación del mismo 
Congreso envió un informe en el que afirmó que la 
ley sí debió de ser consultada (Hernández, 2020).

Por último, otro proceso legislativo que suscitó 
diversas protestas por parte de los pueblos y barrios 
originarios tuvo que ver con las recientes modifica-
ciones a la Norma de Ordenamiento Número 26 
que forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y del Programa General de Desarro-
llo Urbano de la Ciudad de México, publicadas el 2 

de septiembre de 2021. Se trata de una norma que 
fue creada para facilitar la construcción de vivienda 
social en la capital del país. Desafortunadamente, 
dicha norma desde su publicación ha sido objeto 
de diversas críticas, ya que en muchas ocasiones 
fue utilizada por parte de empresas inmobiliarias 
con el objetivo de construir viviendas no precisa-
mente para el sector popular, lo que llevó a la pro-
hibición de que privados pudieran hacer uso de tal 
normativa desde el 19 de agosto del 2013 (Pérez, 
2013). Sin embargo, su aplicación aún es objeto de 
preocupación para pueblos y barrios originarios, en 
tanto que señalan que la norma permite una mayor 
densificación de viviendas en zonas en las cuales 
existen pocos servicios y un escaso suministro de 
agua potable. Por ello, pueblos y barrios origina-
rios interpusieron un amparo el 14 de septiembre, 
en el que demandaron que cualquier norma sobre 
vivienda en su territorio debería pasar por la con-
sulta, con la finalidad de que la vivienda social sea 
culturalmente adecuada:

Los pueblos y barrios originarios sí queremos vivienda 

digna para nosotros y nuestras familias, pero el Con-

greso de Ciudad de México hizo caso omiso de nuestra 

solicitud de consultar las modificaciones a la norma 26, 

ya que, en su caso, los programas de vivienda deben 

surgir de nosotros, y deben ser culturalmente adecua-

dos. Los decretos y modificaciones publicadas son sus-

ceptibles de afectar los derechos de todos y todas las 

habitantes de Ciudad de México, a un medio ambiente 

sano, al agua. Queremos un territorio para todas y to-

dos, y para las generaciones futuras (FDPBOCA, 2021).

La Constitución de la Ciudad de México es suficien-
temente clara respecto a la obligación de consultar 
todas medidas legislativas susceptibles de afectar a 
los pueblos, situación que no se ha cumplido. Esta 
omisión ha sido favorecida, en parte debido a que 
el Congreso aprobó junto a su Ley Orgánica un ar-
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tículo transitorio que ha utilizado discrecionalmente 
para evitar aplicar los derechos de los pueblos. Se 
trata del artículo Vigésimo Segundo, que determi-
na que serán sometidas a consulta las disposiciones 
aplicables a pueblos y barrios y comunidades indí-
genas de Ciudad de México. Tal disposición ha sido 
interpretada en el sentido de que solo ameritaría 
consulta la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios 
Originarios, al ser la única ley aplicable específica-
mente a pueblos y barrios. Con esa interpretación 
se ha ido en contra del sentido de la Constitución 
local y se ha dejado de lado un gran número de 
leyes que también pueden afectar el territorio, el 
agua y la cultura de las comunidades.

Frente a esa situación, los pueblos han manifes-
tado su postura respecto a las consultas de normas. 
En octubre del 2019, en un encuentro de pueblos 
originarios convocado para analizar las leyes secun-
darias de la Constitución de la Ciudad de México, 
realizado en San Mateo Xalpa, Xochimilco, se plan-
teó lo siguiente:

El Estado pretende garantizar nuestros derechos con 

mecanismos de consulta, que muchas veces son tram-

posos y legitiman el despojo. Bajo la lógica de la con-

sulta casi nunca ganamos nada. Lo que queremos y 

por lo que vamos a luchar es porque se respeten los 

derechos de las comunidades y los pueblos originarios, 

nuestras decisiones, nuestros propios mecanismos de 

representación, el autogobierno; porque con la con-

sulta solo fortalecemos más al Estado y su dominio 

(Encuentro de Pueblos, 2019).

3. Consultas a modo y el reto de armonizar 
derechos de los pueblos originarios en los 
gobiernos locales

En general, los derechos de participación consulta 
y libre determinación de los pueblos se encuentran 

en constante disputa e interpretación por parte de 
los pueblos, los congresistas, las autoridades juris-
diccionales y administrativas, lo cual va complicando 
el reconocimiento de estos como sujetos de derecho 
y el avance hacia una ciudad diversa y pluricultural.

En ese sentido, los pueblos han sido muy críticos 
respecto a la ejecución de sus derechos, especial-
mente el de consulta, debido al cúmulo de dificul-
tades y obstáculos que existen, primero, para lograr 
que se consulte, y luego, para lograr una consulta 
adecuada al marco normativo vigente. Si antes de 
la entrada en vigor de la Constitución existía una 
falta casi absoluta de consulta a pueblos y barrios 
respecto a medidas administrativas susceptibles 
de afectarles, con su vigencia y el nuevo gobierno 
(2018-2024), se advierte ahora una forma unilateral 
en la que la administración pública decide en qué 
casos se consulta y en cuáles no se consulta, lo que 
da muestra de un patrón discriminatorio. Respecto 
a proyectos similares (Metrobús), el gobierno puede 
decir que las obras se someten a consulta con habi-
tantes de zonas urbanas, como, por ejemplo, en la 
línea 7 (Stettin, 2021), y en otro caso simplemente 
no, como en la ampliación de la línea 3 en el pueblo 
originario de Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez 
(Cosme, 2020). En otro tipo de obras gubernamen-
tales como en el caso del hospital de Topilejo (Re-
dacción Excélsior, 2019) se llevó a cabo una consulta 
promovida por el mismo gobierno, pero en el caso 
del hospital en el pueblo del Contadero en Cua-
jimalpa la consulta fue posible sólo debido a una 
sentencia de amparo (Lastiri, 2019). En proyectos 
de movilidad se consultó al pueblo de Cuautepec y 
a Santa María Ticomán en Gustavo A. Madero, pero 
nunca se sometió a la participación o decisión de los 
pueblos de Xochimilco la construcción del puente 
vehicular Periférico sur- oriente en el humedal de la 
zona. En este último caso, pese a su importancia, y 
pese a que a finales del 2019 Claudia Sheinbaum 
afirmó que ningún megaproyecto se aprobaría sin 
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ese mecanismo (Almazán, 2019), la Jefatura de Go-
bierno ni siquiera insinuó la posibilidad de alguna 
consulta. Así, en los hechos la consulta en Ciudad 
de México no es precisamente un derecho aplicable 
en igualdad de casos y circunstancias, sino que más 
bien funciona como una potestad sujeta al arbitrio 
de la autoridad.

Con la creación del proceso de consulta vecinal 
para grandes construcciones, publicado en la Gace-
ta Oficial el 27 de diciembre del 2019, la Secretaría 
de Medio Ambiente (SEDEMA), encargada de vigi-
lar esas consultas, ha homogeneizado los procesos 
participativos y dejado de lado las particularidades 
de las consultas indígenas y los derechos de pue-
blos y barrios originarios. En el caso de la construc-
ción de la megaobra Mitikah, en el pueblo de Xoco, 
dentro del marco del proceso de consulta vecinal, 
la SEDEMA impulsó a finales del 2019 la conforma-
ción de un nuevo comité llamado Consejo Vecinal 
Ciudadano (Quintero, 2020) en el que participa la 
propia empresa constructora, con la finalidad de 
excluir las decisiones tomadas por la Asamblea Co-
munitaria del pueblo, así como las de la Comisión 
de Participación Comunitaria (integrada en su ma-
yoría por originarios y originarias). Además, ante el 
amparo promovido por el pueblo para cuestionar las 
medidas de mitigación del impacto urbano y social 
de la obra, la Secretaría de Pueblos y Barrios Origi-
narios y Comunidades Indígenas Residentes rindió 
un informe en el que incluso negó que el pueblo 
tuviera derecho a que se consulten las medidas de 
mitigación, bajo el argumento de que las obras se 
realizan en predios propiedad de privados, y redujo 
el territorio del pueblo a las casas de las originarias 
y originarios (Ruiz, 2021).

Una situación similar ocurre en el pueblo de Santa 
Úrsula Coapa donde la asamblea del pueblo se ha 
manifestado en contra de un proyecto comercial 
en el Estadio Azteca (en el contexto del Mundial 
de fútbol en el que México será una de las sedes, 

en el 2026) y ha solicitado que no continúe la rea-
lización de la consulta vecinal y que en su caso se 
realice la consulta en tanto pueblo, petición que 
ha recibido el rechazo por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente en un oficio emitido en noviem-
bre del 2021, en el que se decidió continuar con la 
consulta a la ciudadanía en general por medio de 
encuestas de opinión.

Por otro lado, la participación de las Alcaldías 
en los procesos no ha sido positiva en general, esto 
puede deberse a una cuestión de desconocimiento 
de los derechos de los pueblos y a una costumbre de 
ejercicio del poder de manera vertical y sin tomar 
en cuenta la participación social desde la diversi-
dad cultural. Por ejemplo, en las elecciones de las 
representaciones políticas de los pueblos del sur de 
Ciudad de México, cuya figura más representativa 
es la del Coordinador Territorial7 (gobierno local), 
y los pueblos originarios han cuestionado la inje-
rencia de las Alcaldías, y de las antes Delegaciones, 
pues el proceso de elección, se ha visto viciado en la 
mayoría de los casos, imponiéndose por dedazo de 
los cercanos al alcalde o delegado o pervirtiéndose 
por medio de mecanismos de cooptación política 
partidista. En casos más extremos, los pueblos han 
denunciado la injerencia violenta de las Alcaldías 
en las asambleas de los pueblos para nombrar a sus 
representantes (Bellinghausen, 2019).

En ese contexto, los pueblos originarios han visto 
la posibilidad de cambiar la figura o bien rescatarla 
de la injerencia externa, sustentados en lo que marca 
el Artículo 57 inciso B de la Constitución local sobre 

7 Los coordinadores territoriales y subdelegados han sido la forma 

de representación en los pueblos de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, 

Tlalpan y Tláhuac. Desde finales del siglo XX, en muchos casos, han 

sido la representación de los pueblos, pero al mismo tiempo parte 

de la burocracia estatal (en las delegaciones, hoy alcaldías), ya que, 

al ser electos, las autoridades administrativas los nombraban como 

trabajadores de gobierno para otorgarles un sueldo, situación que ha 

propiciado diversas problemáticas y que ha llevado a pueblos de Xo-

chimilco y Tlalpan hayan decidido modificar esa situación.
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libre determinación y autonomía, en donde se reco-
noce la capacidad de adoptar por sí mismos decisio-
nes e instituir prácticas propias para desarrollar sus 
facultades económicas, políticas, sociales, educativas, 
judiciales, incluyendo la facultad de nombrar autori-
dades tradicionales conforme a sus sistemas norma-
tivos internos.

Así, la Constitución de la Ciudad de México ha 
jugado un papel relevante para el reconocimiento 
de la diversidad cultural y los derechos de autono-
mía política y autogobierno, al haber sido utilizado 
por los tribunales electorales como parte de sus ar-
gumentos y fundamentación para dictar sentencias 
favorables a los pueblos. Sin embargo, consideramos 
que la permanente judicialización para el reconoci-
miento de derechos, es un camino que vuelve en-
gorroso y desvirtúa las pretensiones originales de 
la Constitución de la Ciudad y el reconocimiento a la 
pluralidad cultural.

Ejemplo de ello, son los reconocimientos en las 
formas de gobierno local de los pueblos origina-
rios, en el contexto de la última convocatoria para 
elegir a coordinadores territoriales en la demarca-
ción territorial de Xochimilco en febrero del 2017, 
pobladores de la demarcación acudieron al Tribu-
nal Electoral del entonces Distrito Federal, con el 
objetivo de buscar la nulidad de la convocatoria 
de elección emitida por el delegado en turno, por 
no haber sido consultada con los pueblos. El fallo 
emitido en marzo del mismo año fue favorable al 
haberse acreditado que se había violado el dere-
cho a la consulta de las comunidades, por lo que 
se ordenó la realización de asambleas en cada co-
munidad con el objetivo de que cada una decidiera 
el método de elección de la figura de coordinador 
territorial. Lamentablemente, el jefe delegacional en 
turno, no dio cumplimiento a la sentencia durante 
su mandato, e incluso se le impusieron dos multas 
por incumplimiento. Para finales del 2018, además 
de la sentencia ganada, los xochimilcas contaban 

ya con el precedente8 que había sentado el pueblo 
de San Andrés Totoltepec, de la Alcaldía Tlalpan, el 
cual logró nombrar en lugar de un subdelegado a 
un Concejo Comunitario de Gobierno para que los 
representara, así como con el marco normativo de 
la nueva Constitución de la Ciudad de México, en la 
cual los pueblos y barrios de la Ciudad de México 
están reconocidos como sujetos de derecho públi-
co, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
(Olivares y Velázquez, 2019).

Derivado de lo anterior, pobladores de Xochimil-
co vieron la posibilidad de transformar la figura de 
coordinador territorial, por cualquier otra no subor-
dinada, ni que formará parte de la burocracia local, 
ya sea unipersonal o colectiva, que verdaderamente 
representará a los pueblos y que posibilita decidir en 
comunidad. Así, la Alcaldía y el Instituto Electoral lo-
cal estaban obligados a cumplir el mandato de la sen-
tencia TEDF-JLDC-013/2017 y convocar asambleas 
en conjunto con las autoridades tradicionales de cada 
pueblo. El día 12 de enero del 2019 el pueblo de San 
Luis Tlaxialtemalco decidió en asamblea comunita-
ria, que su institución representativa sería un Conce-
jo Autónomo de Gobierno. Posteriormente, debido 
a que existieron diversas irregularidades propiciadas 
por la Alcaldía Xochimilco durante el proceso (Bellin-
ghausen, 2019), la Sala Regional Ciudad de México 
conoció de la elección del pueblo de Tlaxialtemalco, 
y, con base en la Constitución local, determinó que 
cada pueblo de Xochimilco tiene el derecho no sólo 
de decidir sobre el método de elección de su repre-
sentación, sino también sobre su forma de integra-
ción, funciones y facultades, además, estableció que 
los representantes que eligieron las comunidades ya 
no estarían subordinados a la autoridad estatal, por 
lo que terminó por obligar a la Alcaldía Xochimilco a 

8 Reconocido por la Sala Regional Ciudad de México del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial Federal en el expediente SCM-

JDC-997/2018.



MARTHA ANGÉLICA OLIVAREZ DíAZ Y ALEJANDRO VELÁZQUEZ ZÚÑIGA 59

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

reconocer la validez de la elección del Concejo Autó-
nomo de Gobierno. Cabe señalar que, en dicho pro-
ceso, coadyuvó un dictamen cultural realizado por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que 
fue solicitado y trabajado en conjunto por un grupo 
de vecinas y vecinos de Xochimilco interesados en 
mostrar los elementos históricos y antropológicos so-
bre la forma de organización política de los pueblos 
y barrios originarios de la demarcación.

Sin embargo, aun con las resoluciones del tribu-
nal electoral, los pueblos de Xochimilco continúan 
con problemas para el ejercicio de sus derechos 
frente a su Alcaldía. La instancia de gobierno se ha 
negado a entregar instalaciones para que el Conce-
jo Autónomo de Gobierno de Tlaxialtemalco pueda 
despachar los asuntos propios de la representación, 
pese a contar con una sentencia judicial que obliga 
a proporcionar la infraestructura necesaria (SCM-
JDC-271/2020), en otros casos se ha negado a reco-
nocer la existencia de las autoridades tradicionales, 
como es el caso de la Comisión por la Defensa del 
Agua del pueblo de San Lucas Xochimanca, pese 
a contar también con una resolución del Tribunal 
(TECDMX-JLDC-127/2021) que obliga incluso a 
sostener una reunión de trabajo con dicha figura 
comunitaria.

Figura 1. Instalación del Concejo Autónomo de Gobierno de San Luis 
Tlaxialtemalco, Xochimilco

Al hacer un balance sobre la aplicación de los dere-
chos de consulta y participación, podemos darnos 
cuenta de que los pueblos han sido claros en mani-
festar su rechazo a los proyectos debido a las afecta-
ciones territoriales, al medio ambiente, la movilidad, 
comercio local, suministro de agua, entre otras afec-
taciones, en esos casos, el derecho a la consulta ha 
sido sólo una parte más de un abanico más amplio 
de estrategias de defensa, en tanto que en diver-
sas ocasiones han exigido algo más que el derecho 
a participar en la planeación o implementación de 
las medidas que les afecten, pues durante años han 
sido excluidos en sus territorios de un avance de la 
mancha urbana, que expropia, atraviesa y afecta sus 
espacios cotidianos. Así, por una parte, los pueblos 
y barrios han puesto por delante las reivindicaciones 
de libre determinación, autonomía y la defensa de 
su territorio (agua, bosques, tierras), y en cambio, 
las autoridades administrativas están más centradas 
en cumplir con aspectos formales (realizar un pro-
cedimiento de consulta en diversas etapas) que en 
atender las demandas profundas de los pueblos y 
barrios originarios.

Por lo que hace al papel del poder judicial, al 
resolver controversias con la administración públi-
ca de Ciudad de México, observamos que en los 
casos que no involucran directamente inversiones 
privadas, los jueces y tribunales se han inclinado 
más a admitir los derechos de consulta, partici-
pación y autonomía, e implementar su ejecución. 
Es decir, los casos en los que existen violaciones a 
derechos políticos la jurisdicción electoral ha sido 
proclive a propiciar su cumplimiento frente a las 
decisiones de la administración pública, pero no 
pasa lo mismo con el derecho de consulta frente a 
proyectos inmobiliarios privados o de obras de de-
sarrollo públicas, en las que los jueces de distrito 
y tribunales colegiados en materia administrativa 
del Poder Judicial Federal (que conocen de los jui-
cios de amparo) han emitido resoluciones no tan 
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favorables o incluso, nada favorables a los pueblos 
y barrios. Más allá de lo que puede ser clasificado 
como una verdadera esquizofrenia legal (Aragón, 
2019), en el sentido de que jueces y tribunales del 
mismo poder al mismo tiempo mantienen resolu-
ciones contradictorias o incoherentes entre sí, se 
puede tener indicios de las razones que justifican 
ese actuar a partir de los sujetos involucrados (em-
presas, Estado y pueblos en los casos de proyectos 
inmobiliarios u obras públicas en las que se otorgan 
contratos millonarios a constructoras para su rea-
lización, como el puente vehicular de Cuemanco) 
lo que da cuenta de que no se pueden entender 
los mecanismos de consulta fuera de los proce-
sos propios del multiculturalismo neoliberal (Sierra, 
Hernández y Sieder, 2013), en el que predomina el 
respeto a la seguridad jurídica y la propiedad pri-
vada (de las empresas), así como la constante idea 
de que es posible conciliar los intereses del sector 
empresarial con los de los pueblos, aun cuando 
parten de lógicas totalmente distintas y se trate de 
“diálogos” con actores posicionados en situacio-
nes asimétricas, generando un reconocimiento a la 
diversidad cultural conveniente o  simulado y más 
allá de su enunciación.

A manera de cierre

Como vimos en el análisis presentado a partir de la 
revisión de casos concretos en pueblos originarios 
y sus territorios en el reconocimiento efectivo de 
sus derechos, que apuntaría hacia la construcción 
de sociedades pluriculturales, es complejo, por un 
lado, la peculiaridad propia del territorio de la Ciu-
dad de México y su proceso de expansión urbana, 
ha traído consigo problemas de diversa índole que 
son medulares para comprender la dinámica de los 
pueblos originarios, su delimitación y definición por 

la pérdida del territorio y sus recursos naturales. La 
falta de reconocimiento a la peculiaridad cultural 
y de ocupación territorial hacia éstos, antes de la 
Constitución local, generó un proceso de urbani-
zación permanente que terminó por fragmentar su 
territorio. En segundo lugar, el largo camino hacia 
la construcción de un pluralismo jurídico que pue-
da armonizar derechos en la realidad concreta, más 
allá de su enunciación. Si bien ahora podemos de-
cir que se reconocen un cúmulo de derechos hacia 
los pueblos originarios de Ciudad de México en la 
Constitución local, lo cierto es que la concreción 
práctica de estos no ha sido del todo posible al ser 
condicionados, subordinados y homogeneizados a 
normativas, planes y leyes que desconocen el carác-
ter de la diversidad cultural.

Además, vemos cómo algunos derechos sólo se 
hacen efectivos parcialmente, pues la ejecución y 
operación de los actores del gobierno local genera 
mecanismos inadecuados a su cultura, lenguaje, e 
instituciones propias, como marcan los tratados in-
ternacionales. A la par la concreción de derechos 
toma caminos enredosos, casi siempre por vía legal, 
en donde los pueblos tienen que pelear por su re-
conocimiento cultural y sus territorios.

En ese sentido se plantea que existe un prota-
gonismo que han asumido los derechos humanos, 
incluidos los derechos colectivos, de convenciona-
lismos, eurocentrismos, asumiendo un lenguaje 
hegemónico de dignidad humana, que por su raíz 
monocultural, liberal individualista y occidental, y 
con el predominio de libertades de primera genera-
ción (derechos civiles y políticos), estrechan y dirigen 
los derechos hacia juicios universales, desdibujando 
otros horizontes emancipadores anclados en la di-
versidad cultural y en la dignidad humana (Santos, 
2019: 5-7) Y, por otro lado, la efectividad de algu-
nos derechos se ha alcanzado sólo por la exigen-
cia permanente de los pueblos a hacerles efectivos, 
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mediante resoluciones jurisdiccionales o la presión 
social en las calles.

Como vemos, el camino hacia el reconocimiento 
de derechos es complejo pues con todo y los dere-
chos reconocidos y una gran amplitud de resolucio-
nes a su favor, las autoridades tradicionales de los 
pueblos tienen dificultades en el diálogo y cumpli-
miento con la autoridad local. También los pueblos se 
han enfrentado a diversas dificultades en lo referente 
a las intervenciones territoriales, obras de infraestruc-
tura y megaproyectos que atraviesan sus territorios 
por el auge del capital inmobiliario financiero en la 
producción de la ciudad, pues las consultas no siem-
pre contemplan la voz de los pueblos originarios por 
la noción recortada que se tiene del territorio de los 
pueblos por parte de autoridades locales.

En ese sentido, sería ingenuo pensar que el pro-
blema esencial de las consultas es simplemente una 
cuestión de forma o de método (se requiere hacer 
una muy buena consulta para modificar la situación) 
o que el problema esencial que se ha expuesto con-
siste en una falla o falta de aplicación de la ley. En 
realidad, la incongruencia entre lo dispuesto en la 
Constitución local y el actuar de las entidades de 
gobierno es una consecuencia o un efecto de una 
relación de poder específica en la que se encuentran 
los pueblos y barrios originarios, las autoridades es-
tatales y las empresas, atravesada por relaciones 
de colonialismo interno, racismo y discriminación. 
El Estado intenta mantener sometidos a las comu-
nidades al mantener el control de la interpretación 
y aplicación de las normas que se supone deben 
proteger a los pueblos y al negar su participación 
dentro de las instituciones en las que se toman de-
cisiones o en las que se interpretan las leyes. Es muy 
significativo cómo ningún pueblo originario tiene 
injerencia directa en el Congreso de la Ciudad de 

México, en el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, en el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, o en las Alcaldías.

Aun así, las comunidades han sido efectivas en 
lograr avanzar en el ejercicio de los derechos por 
diversos medios de organización y resistencia so-
cial, política y jurídica pese a la poca efectividad que 
ha tenido el reconocimiento de derechos culturales 
en la ciudad. Al día de hoy existen pueblos con re-
presentaciones autónomas, el ejercicio del presu-
puesto participativo se lleva a cabo en 48 pueblos 
conforme a sus sistemas normativos propios, y se 
reconoce la calidad e importancia de las autorida-
des tradicionales. De ahí que se puede afirmar que 
no todo es sometimiento, sino que los pueblos y 
barrios avanzan en la medida de sus posibilidades 
en sus reivindicaciones.

En términos generales, hemos visto que las auto-
ridades estatales pretenden discutir proyectos espe-
cíficos y no los temas de fondo que engloban esos 
proyectos (libre determinación, autonomía, territo-
rio, propiedad comunal o colectiva), la forma en la 
que han actuado los distintos entes de represen-
tación local y federal, así como la respuesta de los 
pueblos, ha dejado de manifiesto que los puntos en 
disputa entre pueblos, barrios y el Estado, es más 
profunda, pues la idea de poder armonizar derechos 
culturales y derechos individuales, en el marco de 
una ciudad que aspira a ser pluricultural, conlleva 
grandes retos, entre los que podemos destacar: una 
ciudad desde la participación social de sus actores 
(sin poner a todos en pie de igualdad, debido a las 
asimetrías existentes) sobre el desarrollo inmobilia-
rio, el derecho a la movilidad, el acceso, gestión, 
control y administración de recursos naturales como 
el agua; la propiedad colectiva o comunal, el territo-
rio, la sustentabilidad y la pluriculturalidad.
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Resumen

El objetivo del documento es explorar los dilemas 
que enfrenta el Instituto de Planeación Democrá-
tica y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) 
para legitimar al Sistema de Planeación surgido con 
la reforma política, incluidos los mecanismos de la 
participación ciudadana para la democratización de 
los procesos urbanos relacionados con la planeación 
y gestión del territorio.

Para tal efecto, el trabajo explica que los dilemas 
que enfrenta el IPDP se relacionan con cuatro condi-
ciones básicas: a) los retos de la gestión de las políti-
cas urbanas en un contexto capitalista global desde 
una posición progresista; b) la integración de los 
equipos técnicos y cómo estos atienden (o no) el 
bien común y su capacidad de coordinación con los 
diferentes sectores y niveles de gobierno y de con-
certación con los actores privados; c) la cobertura 
de visiones e intereses de los diferentes actores en 
los planes y programas (su calidad y su posiciona-
miento con el resto de la administración pública); 
y, d) la construcción de escenarios participativos.

Palabras clave: participación ciudadana, planea-
ción de la ciudad, institutos de planeación.

Abstract

The objective of the document is to explore the di-
lemmas faced by the IPDP to legitimize the Planning 
System that emerged with the political reform, in-
cluding the mechanisms of citizen participation for 
the democratization of urban processes related to 
planning and management of the territory.

To this end, the paper explains that the dilem-
mas faced by the IPDP are related to four basic 
conditions: a) the challenges of managing urban 
policies in a global capitalist context from a pro-
gressive position; b) the integration of the techni-
cal teams and how they serve (or not) the common 
good and their ability to coordinate with the differ-
ent sectors and levels of government and to agree 
with private actors; c) the coverage of visions and 
interests of the different actors in the plans and 
programs (their quality and their position with the 
rest of the public administration); and, d) the con-
struction of participatory scenarios.

Keywords: citizen participation, city planning, 
planning institutes.
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Resumo

O objetivo do documento é explorar os dilemas 
enfrentados pelo IPDP para legitimar o Sistema de 
Planejamento surgido com a reforma política, inclu-
indo os mecanismos de participação cidadã para a 
democratização dos processos urbanos relaciona-
dos ao planejamento e gestão do território.

Para tanto, o artigo explica que os dilemas enfrenta-
dos pelo IPDP estão relacionados a quatro condições 
básicas: a) os desafios da gestão de políticas ur-
banas em um contexto capitalista global a partir 
de uma postura progressista; b) a integração das 
equipes técnicas e como elas servem (ou não) ao 
bem comum e sua capacidade de articulação com 
os diferentes setores e níveis de governo e de pac-
tuação com atores privados; c) a abrangência das 
visões e interesses dos diferentes atores nos planos 
e programas (sua qualidade e seu posicionamento 
junto ao restante da administração pública); e, d) a 
construção de cenários participativos.

Palavras-chave: participação cidadã, planejamento 
urbano, institutos de planejamento.

Introducción

En 2016, el objetivo central de la reforma política 
de lo que es hoy la Ciudad de México, consistió en 
establecer la autonomía de la Ciudad, mantenien-
do su carácter de sede de los poderes federales y 
capital del país (CS, 2013). Así quedó formalizado 
en el Artículo 122 constitucional que señala que 
“la Ciudad de México es una entidad federativa 
que goza de autonomía en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa” (CPEUM, Art. 122), lo cual implica 
que la Ciudad tiene una Constitución Política como 
ley fundamental propia que establece los derechos 
sustanciales de sus habitantes y las bases de la or-
ganización y funcionamiento de sus poderes para 
hacerlos exigibles y justiciables.

En materia de derechos colectivos, la Constitu-
ción reconoce plenamente el derecho a la ciudad 
“…que consiste en el uso y el usufructo pleno y 
equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, 
sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a 
la naturaleza y al medio ambiente” (CPCM, Art. 12, 
parágrafo 1). Para garantizar su ejercicio, establece 
como uno de sus instrumentos principales el siste-
ma de planeación, cuya conducción está a cargo del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México (IPDP) (LSPDCM, Art. 14).

La relevancia de creación de este instituto es 
que la visión y propuestas para la ciudad queden 
expresadas en el Plan General de Desarrollo y en 
el Programa de Ordenamiento Territorial y que, in-
dependientemente del período de gobierno y del 
partido político que lo encabece, se mantienen para 
llevarse a cabo para los próximos tres períodos de 
gobierno (hasta 2040).

Relacionado con los mismos temas, una expec-
tativa crucial sobre su creación es que este instituto 
sería el actor principal para establecer escenarios 
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participativos, con lo que se modificarían las con-
diciones de inclusión de la ciudadanía en procesos 
deliberativos para las decisiones públicas; se crea-
rían mecanismos de control social del ejercicio de 
gobierno y se establecerían otros principios de coo-
peración gobierno-ciudadanía en el sistema de pla-
neación de la Ciudad de México.

Sin embargo, por las condiciones de su surgi-
miento, el contenido de la propuesta de Plan Ge-
neral de Desarrollo y su correspondiente consulta 
ciudadana, desde el punto de vista ciudadano, el 
papel del Instituto genera dudas sobre el grado ac-
tual de centralidad del sistema de planeación (se 
cuestiona sobre todo la autonomía del Instituto) 
y, de manera importante, los alcances de la par-
ticipación en la construcción de otro proyecto de 
ciudad y de los métodos para la reingeniería de las 
políticas urbanas.

Ante este panorama, la pregunta que guía este 
trabajo es ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México para hacer de la planea-
ción de la ciudad un ejercicio legítimamente de-
mocrático?

Como una primera hipótesis se establece que 
los dilemas que enfrenta el IPDP se relacionan con 
cuatro condiciones básicas: a) los retos de la gestión 
de las políticas urbanas en un contexto capitalista 
global desde una posición progresista; b) la integra-
ción de los equipos técnicos y cómo estos atienden 
(o no) el bien común y su capacidad de coordina-
ción con los diferentes sectores y niveles de gobier-
no y de concertación con los actores privados; c) la 
cobertura de visiones e intereses de los diferentes 
actores en los planes y programas (su calidad y su 
posicionamiento con el resto de la administración 
pública); y, d) la construcción de (otros) escenarios 
participativos.

El objetivo es explorar los dilemas y contradiccio-
nes que enfrenta el IPDP para legitimar el Sistema de 
Planeación surgido con la reforma política, incluidos 
los mecanismos de la participación ciudadana para 
deliberación de los procesos urbanos1 relacionados 
con la planeación y gestión del territorio.

Metodológicamente, los resultados son produc-
to del análisis de los debates públicos llevados a 
cabo en foros de discusión organizados por el con-
greso federal en septiembre de 2020 y en marzo 
de 2021 en torno a los dilemas que enfrentan los 
institutos de planeación en México y para discutir 
la iniciativa de modificación de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU); y tres foros de 
discusión organizados por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana en agosto y en octubre de 2021 
cuyo objetivo fue discutir el Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, en el contexto 
de la consulta ciudadana convocada por el IPDP en 
los que un tema relevante fueron los retos de la 
participación ciudadana en materia de planeación 
de la ciudad a partir de la creación de ese instituto.

Con esta base, en la primera parte se explica el 
significado y fundamentos legales de la planeación 
democrática en México; en el siguiente apartado se 
analiza la relevancia de los institutos de planeación 
en México; en el tercero y cuarto cuál es el rol del 
IPDP en la democratización de la planeación de la 
ciudad y los dilemas que enfrenta.

1 Los procesos urbanos son definidos por Coulomb como los proce-

sos sociales vinculados con la ciudad en tanto que realidad pública; 

es decir, los procesos vinculados con la organización, apropiación y 

usufructo del espacio urbano, con la producción, distribución y acceso 

a los bienes y servicios públicos, los cuales constituyen, junto con el 

espacio urbano, la dimensión pública de la ciudad (Coulomb, 2006, 

p.131).
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1. Planeación para el desarrollo  
y participación ciudadana

La planeación nacional de desarrollo es un instru-
mento de gobierno que significa la

[...] ordenación racional y sistemática de acciones que, 

con base en el ejercicio de las atribuciones del Eje-

cutivo Federal en materia de regulación y promoción 

de la actividad económica, social, política, cultural, de 

protección al ambiente y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales así como de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 

urbano, tiene como propósito la transformación de 

la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia Constitución y la 

ley establecen (LP, Art. 3).

Los principales instrumentos de la planeación son 
los planes y programas de desarrollo, en los cua-
les se establecen los objetivos, las líneas estratégi-
cas, las prioridades, metas y criterios de factibilidad 
cultural; se asignan recursos, se estipulan respon-
sabilidades y tiempos de cumplimiento, se coordi-
nan acciones y se evalúan los resultados (LP, Art. 
3), el proceso de planeación se sujeta a las fases de 
formu lación, instrumentación, control y evaluación 
del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 
derivados de él (LP, Art. 13). Esta planeación deberá 
ser obligatoria (para todos los entes públicos), con-
certada, coordinada e inductora de actividades de 
los sectores privado, social y público.

La misma ley señala que la planeación debe ser 
democrática, es decir, el proceso debe llevarse a cabo 
con la “participación y consulta de los diversos gru-
pos sociales, con el propósito de que la población ex-
prese sus opiniones para la elaboración, actualización 
y ejecución del plan y los programas” (LP, Art. 20).

Es a través de la planeación que el Estado cum-
ple su tarea de regular los ciclos económicos propios 

del capitalismo y atender sus consecuencias (fallas del 
mercado), organizar las actividades propias de la bu-
rocracia siempre en la búsqueda constante de bien-
estar social acompañado de distribución económica 
de modo que el principal desafío de los procesos de 
planeación es lograr el equilibrio entre eficiencia y 
equidad.

Desde un enfoque administrativo, la planeación 
refiere “el proyectar un futuro deseado; pero, más 
allá de esto, … induce a la búsqueda de los me-
dios efectivos para conseguirlo” (Hernández, 2012, 
p.10), para lo cual, es necesario establecer un rum-
bo y un modelo (de país o ciudad al que se aspira) 
que dirigen las acciones principales y los esfuerzos 
y recursos disponibles en la sociedad, de ahí que 
los objetivos, proyectos y metas deben ser viables 
y coherentes con los problemas y necesidades de 
la población, con un exiguo costo social, mediante 
programas y proyectos, para lo cual es importan-
te considerar los recursos y medios disponibles y 
comprender los problemas que se enfrentan y los 
tiempos o coyunturas que establecen su concepción 
(Hernández, 2012; Gómez Collado, 1983).

Como tarea de Estado, la planeación no es sólo 
un asunto técnico, sino también político. Concierne 
al componente técnico la integración de diagnósticos, 
bosquejo de escenarios, determinación de estrategias 
e instrumentos; el componente político, por su parte, 
se encarga del ámbito de la gestión, comprende la 
definición de condiciones de coordinación (entre ac-
tores y niveles de gobierno), definición de instrumen-
tos, tiempos, responsabilidades y negociación para la 
ejecución; mecanismos para la evacuación y segui-
miento; y, los instrumentos para garantizar la partici-
pación democrática de la ciudadanía (SNPD, 1983).

El carácter democrático apunta que “las decisio-
nes que afecten a la comunidad no se tomen exclu-
sivamente por las autoridades y sus técnicos, sino 
que sean objeto de un cambio de impresiones con 
los distintos sectores interesados” (SNPD, 1983).
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Así, la planeación democrática ordena un acervo 
articulado de vínculos funcionales entre las depen-
dencias y entidades de la administración pública, 
con los grupos sociales organizados y con los go-
biernos de las entidades federativas y los munici-
pios, con la finalidad de establecer propuestas y 
acciones de común acuerdo en las diferentes fases 
de la planeación.

En el caso de la Ciudad de México, la LSPDCM 
establece que uno de los principios rectores es la 
participación, la que define como el “resultado 
de la interacción entre el gobierno y la sociedad, 
a través de procesos, mecanismos y canales ade-
cuados, transparentes, accesibles y culturalmente 
pertinentes para lograr la incidencia efectiva de la 
ciudadanía en las políticas públicas” (LSPDCM, Art. 
5, parág. VI).

Se trata, en términos generales, de un diálogo 
entre el gobierno y la ciudadanía que ocupa el te-
rritorio para deliberar, acordar o decidir qué hacer 
sobre los asuntos relativos a la vida en común (CES-
CAM, 2018).

Esta condición está reconocida ampliamente en 
la Constitución nacional y en las leyes secundarias; 
y, en 2016, fue un elemento rector de la reforma 
política de la Ciudad de México. De hecho, esta re-
forma incluyó algunos de los temas de la agenda 
ciudadana que, desde hace varias décadas, tiene la 
expectativa de lograr una ciudadanía plena para los ha-
bitantes de la Ciudad de México (Jusidman, 2019).

Lo anterior puso de manifiesto que la interven-
ción estatal centralizada está en proceso de des-
aparición y lleva a la reflexión de cómo construir 
una administración pública ingeniosa e incluyente 
frente a los desafíos que le representa una ciuda-
danía más participativa y diversa, particularmente 
interesada en la construcción de un proyecto de 
ciudad conjunto.

Se construyen así otros escenarios participativos 
desde la administración pública, uno de los prin-

cipales es la creación del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de Méxi-
co, lo cual, desde una visión utópica ciudadana, 
significaba el paso gradual de un sistema políti-
co-administrativo centrado en lógicas opacas de 
negociaciones, a otro que surgiría abiertamente 
producto de la cuestión de la acción colectiva y las 
modalidades de su institucionalización, implicaría la 
apertura de un espacio institucionalizado para que 
los grupos sociales organizados intervinieran en la 
esfera pública de los procesos urbanos.

Así, la relevancia del instituto en materia de go-
bernanza pública2 comporta la articulación entre 
participación ciudadana y la planeación como asun-
to público. Al respecto, la finalidad de las páginas 
siguientes es contribuir al debate en torno a cuáles 
son los retos que enfrenta el IPDP para la integra-
ción de la participación ciudadana en el Sistema de 
Planeación para la ciudad.

Tal análisis se presenta, primero, en el marco de 
la relevancia de los institutos de planeación en Mé-
xico (alcances y desafíos) y, segundo, el rol del IPDP 
en la planeación democrática de la ciudad.

2. La relevancia de los Institutos  
de Planeación en México

En México, un problema muy significativo es que, 
en los gobiernos estatales (incluida la Ciudad de 
México), no hay homogeneidad en cuanto a la es-
tructura, jerarquía y funciones de las unidades ad-
ministrativas responsables de la planeación (cuando 
existen) y tampoco en los instrumentos de partici-
pación ciudadana en los procesos de planeación 

2 Gobernanza pública es: “proceso mediante el cual, sociedad y go-

bierno definen, por un lado, sus valores fundantes, su proyecto, sus 

prioridades, su agenda, sus futuros, su rumbo, que dan sentido de 

dirección a la sociedad” (CESCAM, 2018).
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del desarrollo, lo que lleva a enfrentar los siguien-
tes problemas:

• La naturaleza administrativa de la de-
pendencias encargadas de la planeación, 
aunque ejecutan la política, su propia au-
tonomía hace difícil la coordinación inter-
institucional (Gómez, 1983), y muchas de 
ellas, más que a la planeación están enfo-
cadas en la tramitología y no están abier-
tas a la participación ciudadana.

• No todas las instituciones cuentan con 
la capacidad para formular planes y pro-
gramas coherentes y congruentes entre 
sí, por lo que contratan a despachos ex-
ternos que desconocen las problemáticas 
locales y ofrecen productos caros y mal 
elaborados.

• Los planificadores encargados de elabo-
rar el plan, de manera frecuente, esta-
blecen metas y objetivos a corto y a largo 
plazo con mecanismos inaplicables, basa-
dos en prácticas dogmáticas de solución 
de problemas, que piensan que lo que 
ellos deciden es lo correcto e indiscutible 
(Hernández, 2012).

• En la misma tesitura, la percepción ciu-
dadana es que existe una insuficiencia 
científica y técnica y una preparación de-
ficiente de los responsables de quienes 
diseñan e instrumentan la planeación del 
desarrollo, lo cual perjudica el rigor del mé-
todo y la calidad de su trabajo.

• La planeación, continuamente, está supe-
ditada a los intereses económicos y políti-
cos que se corresponden con los períodos 
de gobierno, por lo que no logra la co-
hesión de los actores económicos en tor-
no a un plan global de largo alcance que 
expresa intereses colectivos sociales, lo 

que la hace inoperante e insustancial 
(Hernández, 2012).

• Los cambios que se dan en el contexto 
de planes y programas de desarrollo que-
dan al margen de la comprensión de los 
habitantes de la ciudad y los someten a 
agudos conflictos urbanos, lo cuál es in-
terpretado por los ciudadanos como falta 
de voluntad política y que la única vía de 
la participación es la resistencia.

Ante estas circunstancias, el gobierno mexicano re-
conoce la pertinencia de establecer órganos admi-
nistrativos para fortalecer a los gobiernos locales en 
materia de planeación económica y territorial para 
reducir las desigualdades y para atender los recla-
mos ciudadanos acerca de la claridad en la gestión 
del territorio a través de los institutos de planeación 
(IMPLAN).

Al respecto, actualmente, desde la federación 
se reconoce que los institutos de planeación son 
una solución importante en varios sentidos (Fajardo, 
2020; Lomelí, 2021).

Desde el componente político:

• Representan espacios de coordinación 
política al ser las instituciones encargadas 
de la planeación, la coordinación con las de-
pendencias operativas y la evaluación de 
las políticas urbanas; fortalecimiento de la 
gestión institucional en las ciudades y de 
la inclusión de la participación.

• Su autonomía permite la continuidad y 
conclusión de los proyectos y acciones 
a corto, mediano y largo plazos sin de-
pender del interés político del gobierno 
en turno.

• La integración de su estructura de go-
bierno favorece que las decisiones no se 
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tomen de forma unilateral por parte de 
la administración pública.

• Al hacerse cargo tanto del programa de 
desarrollo como el de ordenamiento te-
rritorial, garantiza la armonización entre 
ambos.

• Fijan la agenda de temas para el desarro-
llo y ordenamiento territorial para sumar 
a otras dependencias.

• Al estar en posibilidad de buscar financia-
miento externo con agencias internacio-
nales, los institutos también son gestores 
de la economía de la ciudad.

• Son elementos de consenso y de diálogo 
en la gobernanza territorial, pues interac-
túan permanentemente con los grupos 
sociales e instrumentan las consultas ciu-
dadanas que garantizan que la planea-
ción se hace con los actores locales y se 
da respuesta al reclamo ciudadano sobre 
la claridad de la gestión del territorio.

• Articulan la planeación y la gestión, pues-
to que, al mismo tiempo que elaboran 
los instrumentos de planeación, organi-
zan también las acciones institucionales 
y la participación en torno de proyectos 
concretos para la ciudad.

Desde el componente técnico:

• Son entidades especializadas en áreas 
como la planeación e investigación, limi-
tan el desperdicio de recursos públicos 
y mantienen una visión de largo plazo.

• Identifican necesidades sociales desde lo 
local con lo que contribuyen a reducir la 
desigualdad y lograr los objetivos de de-
sarrollo a nivel urbano.

• Son una importante herramienta para 
cumplir con los compromisos nacionales 

e internacionales como la Agenda 2030, 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Nueva Agenda Urbana.

• Son los encargados de impulsar nuevas 
tecnologías para la sistematización de 
información socioterritorial y elaborar la 
metodología para los programas de de-
sarrollo.

• Son instituciones que, a partir de su es-
tructura, funciones y experiencia, se 
constituyen como órganos consultivos 
de certificación y evaluación en las áreas 
de planeación estatal o municipal.

• Permiten realizar un sistema de planea-
ción descentralizada y democrática.

Los expertos señalan que para que un Instituto de 
Planeación funcione adecuadamente (Lomelí, 2021; 
Torres, 2021; Herrera, 2021), debe basar sus accio-
nes en la concurrencia y no en la ocurrencia y que 
su propuesta de planeación debe partir de las ca-
racterísticas y necesidades locales y de la alineación 
entre la planeación y gestión.

Al respecto, los retos de los institutos de pla-
neación van, sobre todo, en dos sentidos: coordi-
nar acciones interinstitucionales en un esquema de 
gobernanza territorial; y, lograr las acciones vincu-
lantes entre planeación y gestión. Al respecto, los 
problemas a enfrentar son (Monterrubio, 2016b; 
Fajardo, 2020; Lozano, 2020; Lezama, 2021; Ama-
ro, 2020; Herrera, 2021; Flores, 2021; Peñuñuri, 
2021):

• Lograr una autonomía técnica acom-
pañada de una perspectiva académica 
y social y una independencia financiera 
para asegurar que sean órganos técni-
cos que verdaderamente beneficien el 
interés público por encima de cualquier 
otro interés.
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• Garantizar un recurso permanente que 
les permita continuar trabajando en los 
proyectos que son importantes para la 
ciudad.

• Certeza jurídica en cuanto a los procesos 
vinculantes y de observancia general de 
los planes, programas o proyectos, para 
que su ejecución no dependa de la dis-
crecionalidad del funcionario en turno.

• Legitimar que los proyectos propuestos 
en el proceso de planeación sean los que 
realmente se van a ejecutar y financiar, 
que no haya proyectos que estén al mar-
gen de los contenidos en el esquema de 
planeación.

• Garantizar que la integración de los Con-
sejos Consultivos sean verdaderos espa-
cios de concertación que permitan una 
participación activa y corresponsable de 
la sociedad civil para la formulación, eje-
cución, seguimiento y evaluación de la 
acción pública en materia de planeación 
territorial y del financiamiento y control 
de los procesos urbanos.

• Legitimar la utilidad práctica del los ins-
titutos como espacios de discusión de 
ideas, visiones e intereses, donde se lle-
gue al proyecto de ciudad que quieren 
los ciudadanos, no del proyecto de los 
urbanistas.

• Crear otros mecanismos de planeación 
participativa, frente al agotamiento y 
poca legitimidad de los existentes, en los 
que el ciudadano forme parte de un sis-
tema jurídico y normativo que permita 
vincular la democracia en sus diferentes 
dimensiones (representativa, distributiva 
y participativa) con la gestión pública te-
rritorial.

• La integración de un equipo técnico ciu-
dadano con profesionistas de diferentes 
disciplinas, capacitados, que vayan conci-
liando intereses y que den a la planeación 
una visión integral.

• Conformar un banco de proyectos e 
instrumentos para su ejecución claros y 
viables para darles continuidad en las ad-
ministraciones que abarque su ejecución.

• En materia de ordenamiento territorial 
uno de los grandes retos es la gobernan-
za del suelo, para garantizar la función 
social de la ciudad.

• Definir clara y concretamente los meca-
nismos específicos de conurbaciones que 
están vinculados más a procesos de coor-
dinación regional que sólo a procesos de 
planeación urbana.

• Crear una nueva dinámica y nuevas reglas 
con las que toca proyectar las ciudades a 
partir de la covid-19.

• Construir un sistema de planeación que 
recupere la relevancia de los gobiernos 
locales y al ciudadano como sujeto acti-
vo de la vida pública, interviniendo en la 
formulación de los programas de ordena-
miento territorial, en el mejoramiento e 
instrumentación efectiva de los proyectos 
urbanos y en la fiscalización y transparen-
cia de la acción gubernamental.

Así, los institutos de planeación son una solución 
importante para fortalecer las capacidades locales 
para la planeación económica y territorial, represen-
tan una innovación en la medida de que se trata de 
organismos con personal técnico calificado y con 
infraestructura, explícitamente establecidos para 
tomar mejores decisiones mediante la planeación 
del territorio (Lomelí, 2021).
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Con esta base, aunque la creación de los ins-
titutos de planeación en México tiene un antece-
dente de casi 30 años (con la creación del IMPLAN 
de León, Guanajuato) es en estos dos últimos años 
que se deliberó en el Congreso federal la pertinen-
cia de darles un fundamento legal, cuáles serían los 
mecanismos de participación ciudadana, y en qué 
territorios y con qué alcance debían establecerse.

Como resultado de estas discusiones, en 2021 
se modificó la LGAHOTDU, para establecer que es 
atribución de la federación, las entidades y los mu-
nicipios, el impulso y la creación de institutos de 
planeación, y que éstos son de cuatro tipos: mu-
nicipales, multimunicipales, metropolitanos y esta-
tales. En todos los casos, se trata de organismos 
públicos descentralizados de la administración pú-
blica municipal o estatal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, y su objetivo la planeación del 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del mu-
nicipio, municipios asociados, zonas metropolitanas 
o entidad federativa (LGAHOTDU, Art. 3ro). Su clasi-
ficación se hace con base en el rango de población 
de la localidad o su inclusión como zona metropo-
litana en el Sistema Urbano Nacional.

Este es el marco legal en el que se inscriben 
buena parte de las competencias y atribuciones del 
IPDP, para el que, en medio del componente técnico 
y político de la planeación, uno de sus retos prin-
cipales es su contribución a fortalecer los procesos 
ciudadanos en la construcción de la vida pública. Es 
el análisis que se presenta a continuación.

3. El rol del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México (IPDP) en la democratización de la 
planeación de la ciudad

En el apartado de Desarrollo Sustentable de la Ciu-
dad, en lo que compete al Desarrollo y Planeación 

Democrática, la Constitución de la Ciudad de Mé-
xico señala que son cuatro instrumentos básicos 
de planeación: el sistema de planeación y evalua-
ción, instrumentos para la planeación del desarrollo 
y para la planeación del ordenamiento territorial y 
el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México (IPDP).

El IPDP es “un organismo público descentrali-
zado, con autonomía técnica y de gestión dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio” (LS-
PDCM, Art.13). Esta institución constituye la base 
operativa, de organización, vinculación y cumpli-
miento de las metas establecidas en el Sistema de 
Planeación que mandata la Constitución, por tanto, 
es el máximo órgano en materia de planeación y 
el responsable de elaborar el Plan General de De-
sarrollo y el Programa General de Ordenamiento 
Territorial.

Su principal encomienda es garantizar el ejer-
cicio de los derechos humanos en corresponsabili-
dad con la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, lo cual supone tomar en cuenta 
las reivindicaciones y propuestas de las personas y 
pueblos, concernientes con la solución al quebranto 
de sus derechos (González, 2008).

En materia de gobernanza territorial, este or-
ganismo es el encargado de crear las metodolo-
gías necesarias para la construcción de escenarios 
participativos, esto es, de “espacios de articulación 
formalizados como procesos decisorios con reglas 
definidas que se construyen por acuerdos” (Pog-
giese, 2000, p.163) en los procesos de planeación 
y ordenamiento territorial.

Para tales efectos, la evidencia empírica muestra 
que el IPDP enfrenta tres grandes tareas para hacer 
del proceso de la planeación como asunto público, 
un proceso democrático de gobernanza territorial: 
a) La organización e integración de la participación 
ciudadana mediante mecanismos institucionaliza-
dos intergubernamentales; b) el fortalecimiento de 
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los procesos participativos; y c) la coordinación 
con los demás sectores e instituciones públicas.

a) La organización e integración de 
la participación ciudadana mediante 
mecanismos institucionalizados 
intergubernamentales

El IPDP está integrado por una Junta de Gobier-
no, una Dirección General, un Directorio Técnico, 
un Consejo Ciudadano y una Oficina especializa-
da para la consulta pública y la participación social 
(LOIPDP, Art. 4), de los cuales los encargados de 
procesar la demanda y problemas de los ciudada-
nos son el Consejo Ciudadano y la Oficina Especia-
lizada, que tienen la responsabilidad de facilitar el 
despliegue de acciones participativas, lo que implica 
cierta apertura y receptividad del sistema político a 
la expresión de los ciudadanos y da certeza a que 
el proceso participativo se realice, se conserve y ge-
nere impactos (Espinosa, 2009).

En su estructura orgánica, el Consejo Ciudadano 
es un espacio de participación institucionalizada3 
dentro del IPDP, que legalmente se define como “…
un órgano de consulta obligatoria y diálogo públi-
co, con carácter consultivo y propositivo en materia 
económica, social, cultural, territorial, ambiental y 
las demás relacionadas con la planeación para el 
desarrollo” (LSPDCM, Art. 24).

Es una instancia socioestatal en tanto que está 
integrado por participantes gubernamentales y no 
gubernamentales de los sectores público, social, 
privado y académico. Está integrado por doce per-
sonas “…de buena reputación y con reconocido 
mérito y trayectoria pública en las materias relacio-

3 “Participación institucionalizada.- Es toda aquella que la iniciativa 

gubernamental tiene regulada en una figura específica, abierta a la 

acción ciudadana, a la construcción de espacios y mecanismos de arti-

culación entre las instituciones gubernamentales y los diversos actores 

sociales” (LPCM art. 3).

nadas con la planeación del desarrollo” (LSPDCM, 
Art. 24), de modo que una de sus particularidades 
principales es su carácter colegiado, en el que par-
ticipan diferentes actores con posturas distintas y 
complementarios entre sí, que representan distintos 
proyectos políticos y trayectorias culturales (Hevia, 
Vergara-Lope y Ávila, 2011).

Su función principal es la deliberación orienta-
da a la solución dialogada de los asuntos que com-
peten y afectan a la ciudadanía “para alcanzar un 
acuerdo justo y pacífico de los disensos y conflictos 
que surgen en la vida pública” (CESCAM, 2018, 
p. 27).

Como mecanismo de participación, el Consejo 
Ciudadano tiene alcances relevantes en el fortale-
cimiento de la planeación participativa puesto que, 
al ser un órgano deliberativo entre actores guberna-
mentales y no gubernamentales, mejora la calidad, 
efectividad y sostenibilidad de las decisiones que se 
toman de forma conjunta y favorece su legitimidad 
(Hevia et al., 2011).

b) Acerca del fortalecimiento de los procesos 
participativos

Por otro lado, frente a una mayor demanda ciuda-
dana de involucramiento en la vida pública, con un 
fuerte interés en los gobiernos locales, dentro del 
IPDP se da un proceso de innovación institucional 
con la creación de la Oficina Especializada para la 
Consulta Pública y la Participación Social, encarga-
da de los procesos de vinculación con la ciudadanía 
para que los instrumentos de planeación se elabo-
ren con la participación ciudadana en cada etapa y 
escala del proceso (LOIPDP, Art. 5).

Tiene como principales funciones: elaborar los 
lineamientos y métodos para garantizar la partici-
pación ciudadana en las diferentes fases de la pla-
neación –formulación, instrumentación, control y 
evaluación–; emitir las convocatorias públicas para 



76 DILEMAS DEL INSTITUTO DE PLANEACIóN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO...

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

la participación en la planeación e informar sobre 
los resultados; orientar los ciudadanos en la cons-
trucción de propuestas de consulta; recibir opinio-
nes y propuestas ciudadanas sobre los instrumentos 
de planeación.

También se hace cargo de observar que las enti-
dades de gobierno acaten las disposiciones en ma-
teria de participación ciudadana en el proceso de 
planeación, para lo cual colabora en la realización 
de foros, consultas y otras acciones que la garanti-
cen. Se hace cargo también de capacitar o formar a 
la ciudadanía y a grupos sociales organizados para 
participar en el proceso integral de planeación.

Como mecanismo para el fortalecimiento de la 
participación, desde sus atribuciones, tiene aporta-
ciones importantes:

• Es un espacio de interacción entre gobier-
no y sociedad mediante el cual el Instituto 
articula el sistema de planeación con la 
sociedad organizada que complementa 
y fortalece espacios de participación rela-
cionados con la planeación democrática.

• Constituye una interfaz de deliberación 
entre las alcaldías y la ciudadanía en los 
procesos de planeación que implican 
como resultado acciones de colabora-
ción o cogestión en la gestión de la pla-
neación.

• Es un mecanismo de consulta perma-
nente de propuestas y opinión ciudada-
na sobre asuntos específicos de la acción 
pública sobre planeación y ordenamien-
to territorial y un elemento catalizador 
del conflicto urbano sobre los distintos 
intereses de los diferentes actores que se 
apropian y construyen el espacio urbano.

• Es un órgano para generar y transmitir 
información sobre los territorios, condi-
ciones sociodemográficas de la ciudad y 

sobre las metodologías e instrumentos de 
participación.

• A partir de los procesos de capacitación, 
construye ciudadanía.

c) La coordinación interinstitucional  
en los procesos de planeación

Al ser el máximo órgano de la planeación en la Ciu-
dad, el IPDP es el responsable de concatenar el Siste-
ma Nacional de Planeación Democrática (SNPD) con 
el Sistema de Planeación y Evaluación de la Ciudad 
de México (SPECM) y con el Sistema Integral de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de México (SIDHCM), lo 
que implica que debe coordinar acciones con los dife-
rentes niveles y sectores de la administración pública.

Al respecto, sus principales tareas son:

• Construir el enfoque institucional de ges-
tión del territorio.

• Verificar la coherencia y correspondencia 
de los instrumentos de planeación de la 
ciudad con los de las alcaldías.

• Establecer los mecanismos de coordina-
ción y concertación entre las distintas es-
calas y fases del proceso de planeación 
(LSPDCM, Art. 15).

• Organizar un esquema de planeación que 
vincule a los actores estatales y federa-
les para articular voluntades, prioridades 
comunes y facultades conjuntas en los 
procesos de planeación.

• Coordinar los instrumentos de planeación 
para la Zona Metropolitana del Valle de 
México (LCMCM, Art. 3ro).

• Revisar la congruencia entre el presu-
puesto asignado y las acciones estable-
cidas en el Plan General y los programas 
aprobados y, en su caso, generar reco-
mendaciones.
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• Determinar cuáles instituciones de la ad-
ministración pública local y las alcaldías 
deben tener unidades administrativas es-
pecializadas y formular los criterios para 
su funcionamiento.

• Vincular el Sistema de Planeación del De-
sarrollo con el Sistema Integral de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de México.

 o Establecer una visión integral para di-
rigir la acción pública hacia el avance 
en el ejercicio del derecho a la ciudad.

 o Avalar que la administración públi-
ca local y las alcaldías incluyan en sus 
instrumentos de planeación los proce-
dimientos de orientación y medidas 
de inclusión, acordes con el Programa de 
Derechos Humanos (LOIPDP, Art. 15).

 o Elaborar el Sistema de Indicadores 
de la Ciudad y coordinar su adecua-
da ejecución para monitorear el cum-
plimiento progresivo de metas de la 
planeación orientadas a los derechos 
humanos.

• Dictaminar los programas de ordena-
miento territorial de las alcaldías.

• Coordinar con las alcaldías la elaboración 
de los dictámenes técnicos para modificar 
los usos del suelo.

Las funciones señaladas, si bien representan avan-
ces en materia de una planeación urbana más de-
mocrática, para llevarlas a cabo, el instituto enfrenta 
una suerte de condiciones y dilemas que resulta 
necesario identificar para, en una primera aproxi-
mación, analizar las perspectivas de la planeación 
participativa en la planeación para el desarrollo de 
la ciudad.

4. Retos del IPDP en materia de integración 
de la participación ciudadana  
en el sistema de planeación

El modelo de urbanización por el que actualmen-
te transita la Ciudad de México es producto de un 
esquema de acumulación neoliberal, el cual, como 
es evidente, no está hecho para repartir la riqueza y 
obstaculizar la inequidad, por lo que las posibilida-
des de garantizar los derechos económicos, sociales 
y culturales, se reducen significativamente, puesto 
que ello va en quebranto de la viabilidad de la con-
centración de riqueza en pocas manos; y tampoco 
hay espacio para la democracia porque ésta no es 
compatible con la concentración de ingresos, por lo 
que difícilmente se establecen herramientas de de-
mocracia participativa y deliberativa, más allá de 
lo indispensable para legitimar acciones de gobier-
no, puesto que eso significa igualar las relaciones 
y acrecentar los mecanismos sociales de control y 
vigilancia del poder (Cárdenas, 2016).

Como resultado, el régimen jurídico e institu-
cional se erige para beneficiar a los grandes inte-
reses económicos nacionales y globales, sobre los 
intereses y los derechos humanos de la población. 
(Cárdenas, 2016, p. 6).

Por otro lado, a partir del modelo de urbaniza-
ción actual (ciudad global y ciudad compacta) se 
observan profundas y rápidas modificaciones en la 
estructura urbana de la Ciudad de México: existen 
áreas de la ciudad en las que se localizan los centros 
de gestión y supervisión de un sistema productivo 
nacional e internacional, en las que se observa un 
decisivo proceso de acumulación que, en medio de 
políticas de privatización y desregulación, modifican 
los patrones locales de uso de suelo para garanti-
zar “el mayor y mejor uso” como prioridad para la 
toma de decisiones, sin considerar las iniciativas de 
planificación orientadas a lo colectivo, lo que ha 
provocado nuevas dificultades en la vida cotidiana 
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de sus habitantes y una conflictiva urbana significa-
tiva (Monterrubio, 2016a; Poggiese, 2000).

En este contexto, los retos para que el instituto 
se consolide como un organismo abierto a la parti-
cipación ciudadana en la planeación de la Ciudad 
(es decir, para deliberar, acordar y decidir sobre el 
rumbo de la ciudad), se relaciona con cuatro con-
diciones básicas:

a) Su rol en la gestión de la política urbana 
en un contexto capitalista global desde una 
posición progresista

En este punto, es de destacar que los colectivos lo-
cales enfrentan un solo y mismo problema: “apli-
car una política que ellas no definieron” (Thoenig 
y Durán, 1996; González, 2021), lo que implica 
que un primer problema que enfrenta el IPDP es la 
construc ción de una agenda pública4 y su materia-
lización en el Plan, que confronte las inercias de una 
planeación comprensiva percibida como autoritaria 
y alejada de lo colectivo.

Para tales efectos, una condición principal es 
que esa agenda sea participativa y con carácter in-
tegrador (De la Torre, 2021), que permita identificar 
áreas de gobierno que fortalezcan la rendición de 
cuentas, la gestión pública y el gobierno abierto, 
que facilite la participación ciudadana como insumo 
principal para la construcción de los planes y progra-
mas integrales e integradores y, con ello, fortalecer 
un sistema de planeación sistémico.

En la creación de esta agenda participativa, la 
deliberación para la identificación del problema pú-
blico, la forma de abordarlo y su correspondencia 
con las características territoriales y necesidades so-
ciales, es indispensable para que el IPDP tenga razón 

4 Agenda pública es el conjunto de temas o problemas controver-

siales que demandan la intervención gubernamental para su solución 

(CESCAM, 2018, p. 80).

de ser “si el instituto no resuelve la agenda ciudada-
na y si no construye otra, integrada, entonces está 
en duda el diseño institucional” (González, 2021).

En tal sentido, el instituto se enfrenta con la de-
finición de la naturaleza y la prioridad de los proble-
mas públicos, así como la distribución y el contenido 
de los principios rectores de las decisiones en la 
conformación de una agenda pública integral (Gon-
zález, 2021).

b) La integración de los equipos técnicos y 
cómo estos atienden (o no) el bien común 
y su capacidad de coordinación con los 
diferentes sectores y niveles de gobierno y de 
concertación con los actores privados

En este segundo punto, vinculado con el compo-
nente técnico, los desafíos que enfrenta el IPDP 
están relacionados con la postura ética de los pro-
fesionales técnicos que participan en la planeación y 
su capacidad para establecer un diálogo horizontal 
y sin descalificaciones con la ciudadanía (Delgadi-
llo, 2021).

En razón de lo anterior, el IPDP tiene el reto de 
que el Directorio Técnico esté integrado por pro-
fesionales con perfiles que respondan más al bien 
común que a la filosofía liberal y que fortalezcan la 
gestión pública (Monterrubio, 2019); y convocar a 
los agentes externos al Instituto que colaboran en 
la integración del plan y los programas, a reflexionar 
sobre las propuestas y sus efectos en las personas y 
los territorios (Sánchez Mejorada, 2021).

Por otro lado, relacionado con el componen-
te político, desde la vertiente de la obligatoriedad, 
para el IPDP la gran tarea es promover un régimen 
de planeación en el que fundamente legal y legí-
timamente sus propuestas y acciones orientadas 
hacia el interés público: presupuesto, manejo de 
gestión del suelo, normatividad urbana, instrumen-
tos de fomento a la inversión, entre otros.
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En materia de coordinación, actualmente, el 
IPDP enfrenta un contexto de tensión permanente 
entre la escala nacional y la local y entre lo global y 
lo local (la existencia de ideales de izquierda frente 
a una ciudad capitalista globalizada) para establecer 
una agenda que atienda los problemas de la ciudad 
en sus diferentes escalas (De la Torre, 2021).

En consecuencia, en el ámbito de la coordina-
ción institucional, las contradicciones más fuertes 
que enfrenta el IPDP se presentan particularmente 
en su autonomía y en la capacidad de coordinar a 
las demás instituciones de la administración pública 
y de las alcaldías en materia de planeación.

Respecto a su autonomía, aunque la creación 
del Instituto es relativamente reciente, el que hasta 
ahora no haya asumido totalmente sus atribuciones 
y su estructura organizacional no esté completa, 
desde el punto de vista ciudadano, pone en duda 
la capacidad decisoria y ejecutiva real del IPDP fren-
te al gobierno central “la línea que se pone desde 
arriba hacia el instituto todavía está muy fuerte” 
(De la Torre, 2021). Así, el instituto enfrenta el reto 
de construir una legitimidad de su actuación para 
obtener su autonomía y dejar de depender de la 
centralidad para lograr la coordinación y los con-
sensos institucionales.

Asimismo, el IPDP tiene el reto de coordinar a las 
unidades administrativas del gobierno de la ciudad, 
que tenían a su cargo cuestiones de planeación y 
ahora tienen atribuciones concurrentes pero que 
actúan por separado y en direcciones distintas, en 
un sistema de planeación que se percibe desarticu-
lado y centralizado.

En esa misma tesitura, el mismo Instituto reco-
noce que un reto que enfrenta es que las institucio-
nes responsables del cumplimiento de derechos y 
de la planeación y gestión local (la Comisión de De-
rechos Humanos de la Ciudad de México, las alcal-
días, las secretarías), tienen problemas en reconocer 

que la cuestión de la planeación va más allá del mar-
co de una organización única (Cerezzana, 2021).

c) La cobertura de visiones e intereses de los 
diferentes actores en los planes y programas 
(su calidad y su posicionamiento con el resto 
de la administración pública)

En cuanto a la relación con las alcaldías para su in-
tegración en el sistema de planeación, las dificulta-
des que enfrenta tanto el IPDP como la ciudadanía 
para una participación activa se relacionan con la 
carencia de información, la gestión clientelar de las 
necesidades de los ciudadanos.

Otro dilema más es la carencia de información 
institucional con la que cuentan las áreas de parti-
cipación ciudadana en las alcaldías, cuyos insumos 
y tecnología son insuficientes para una planeación 
integral y su ejecución.

Las áreas encargadas de participación ciudadana en 

las alcaldías no cuentan con la información, los ciuda-

danos no tenemos acceso a los informes, los portales 

están caídos, no hay información fresca y oportuna 

que brinde a un ciudadano la información básica del 

territorio. Todo está politizado, ahí está la forma en 

que se comunica el gobierno con la ciudadanía (Gon-

zález, 2021).

En cuanto a las vertientes de concertación e induc-
ción, como lo establece el marco legal, la primera 
se refiere a los elementos para construir pactos en-
tre el gobierno y los particulares para realizar obras 
e inversiones para el desarrollo, mediante acuer-
dos y convenios libres y exigibles por ambas par-
tes. La segunda hace alusión a los mecanismos para 
“inducir” las prácticas particulares hacia objetivos 
económicos y sociales nacionales, a través de instru-
mentos de fomento para el desarrollo (SNPD, 1983).
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Al respecto, las dificultades que enfrenta el IPDP 
son, por una lado, hacer válido el caracter vincula-
torio del plan para la administración pública y las 
alcaldías, dentro de los mismos procesos de pla-
neación institucionales, a lo largo de los 20 años 
que se plantea, y que no se desarrollen proyectos 
de gran impacto que no estuvieron considerados y 
consensados en el plan; lo cual lo lleva a enfrentar 
el problema, ya no del contenido del plan, sino de 
la existencia de dispositivos de negociación de los 
proyectos en el ámbitpo no formal de la planeación, 
es decir, en su ambiente “tácito” (Ducci, 2004), en 
el que se deciden los asuntos que verdaderamente 
afectan a los habitantes –cuya su participación tie-
ne una relevancia mínima– y que cambian el rumbo 
de lo que establece el plan y los programas (Mon-
terrubio, 2016a).

Acerca de la participación en las fases de la pla-
neación, hasta ahora, el Instituto presentó las pro-
puestas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
de México y del Programa de Ordenamiento Terri-
torial, con un contenido polémico por los tiempos, 
estructura y propuesta en que fueron presentados 
y por la clara desarticulación de las bases sociales 
en los diferentes territorios (sectores importantes 
como los pueblos originarios) que pone en duda 
su viabilidad y el carácter democrático de la gober-
nanza territorial.

En cuanto a la fase de formulación del Plan Ge-
neral de Desarrollo de la Ciudad de México con 
horizonte a 2040, las críticas al IPDP recaen sobre 
todo en las formas de elaboración del diagnóstico, 
la identificación confusa del problema público y una 
imprecisa y desarticulada estructura que repercute 
en un incomprensible diseño de propuestas: “se 
observa un diagnóstico mal planteado que nos lle-
va a un erróneo diseño de propuestas… lo que nos 
convoca a un ejercicio de reflexión sobre la claridad 
y eficiencia de su materialización” (González, 2021). 
“Hay una incomprensión gubernamental de cómo 

construir una ciudad nueva. El problema que pelea-
mos es iniciar desde el diagnóstico para construir 
la ciudad que queremos y no lo que el gobierno 
dice que nosotros queremos y necesitamos” (Del-
gadillo, 2021).

Desde la perspectiva ciudadana, tales circuns-
tancias muestran que el IPDP no reconoce que, si 
bien la planeación es una responsabilidad de go-
bierno, no puede hacerlo solo puesto que “sin 
participación no hay planeación” y que “las organi-
zaciones vecinales no son el enemigo a vencer”, así, 
el gran reto es ganar la confianza de los ciudadanos 
en las instituciones y cerrar la brecha entre lo que 
propone la Constitución acerca de los mecanismos 
de participación y lo que realmente se lleva a cabo 
(Delgadillo, 2021).

d) La construcción de (otros) escenarios 
participativos

En cuanto a los espacios y métodos para la parti-
cipación, la Constitución Política de la Ciudad de 
México define ciudadanía como “el vínculo exis-
tente entre las personas y la comunidad a la que 
pertenecen para el goce de los derechos recono-
cidos” (CPCM, 2017, Art. 24, párr.1o.), en razón 
de lo cual, una planeación urbana que nos lleve al 
ejercicio de los derechos humanos que involucra el 
derecho a la ciudad, necesariamente implica la in-
serción del ciudadano en las deliberaciones sobre lo 
colectivo, lo comunitario, para lo cual, la participa-
ción ciudadana tendría que concebirse no como un 
impedimento, sino como un apoyo para determinar 
el interés público (Monterrubio, 2019).

Lo anterior representa para el IPDP un triple 
desafío para la democratización del proceso de 
planeación: asegurar que la población utilice los 
espacios efectivos de participación institucionaliza-
da intragubernamental; concertar el contenido de 
los planes y programas a partir de mecanismos y 
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 metodologías innovadoras de partipación; y, pro-
cesos de formación ciudadana que realmente cons-
truyan ciudadanía.

Acerca del primer punto, desde el enfoque ciu-
dadano, un factor relevante es el papel del Consejo 
Ciudadano y de la Oficina especializada, hoy en día, 
su conformación inacabada es vista desde la posi-
ción ciudadana, como una “clara manifestación de 
la ineficiencia burocrática y de carencia de espacios 
e instrumentos reales que permitan el desarrollo 
óptimo de la acción ciudadana dentro de un marco 
de una gobernanza territorial” (Delgadillo, 2021).

Otro punto más es el carácter vinculatorio de las 
decisiones de estos mecanismos de participación y 
que el alcance de ésta no sea sólo en la deliberación 
(con derecho a voz) sino también en las decisiones 
(con derecho a voto).

El reto es establecer un nuevo menú de herra-
mientas de participación que dé cabida a viejos y 
nuevos actores de la conflictiva urbana, demandas 
históricamente no resueltas y las que surgen a partir 
de modelos de urbanización vigente y de la trans-
formación de la administración pública después de 
la reforma política; y que éstas no presenten riesgos 
de mayor presencia de organizaciones con mayor 
capacidad de representación, y de baja presencia de 
población que, al no formar parte de organizacio-
nes más fuertes, tienen dificultades para acceder a 
esos espacios (Hernández, 2012).

Ante estas circunstancias, un punto fundamen-
tal de las reivindicación es la formación ciudadana 
para la construcción de ciudadanía como parte de 
las responsabilidades del IPDP.

La construcción de ciudadanía es “el conjunto 
de prácticas encaminadas al reconocimiento de de-
rechos, deberes y adquisición de valores cívicos por 
parte de las personas en la Ciudad, con el objetivo de 
participar en la toma de decisiones y convivir de ma-
nera solidaria, respetuosa, tolerante y justa, así como 
generar arraigo comunitario” (LPCCM, Art. 184).

Con esta base, el objetivo principal de la for-
mación ciudadana es “formar personas política y 
moralmente activas, conscientes de sus derechos 
y obligaciones, comprometidas con la defensa de 
la democracia y los derechos humanos, sensibles y 
solidarias con las circunstancias de los demás y con 
el entorno en el que vivimos” (Benito, 2006).

Ante esto, el IPDP tiene la gran responsabilidad 
de integrar programas de capacitación que aborden, 
al menos, tres puntos de interés en el desarrollo 
de la formación ciudadana: promover una cultura 
política distinta que incluye el pensamiento crítico, 
comprender y aprehender sus responsabilidades y 
derechos, y considerar las diferencias; el desarrollo 
de conductas y valores (asentados en los principios de 
equidad, inclusión, solidaridad y cohesión) y desta-
car la importancia del bien común (Benito, 2006).

Desde una responsabildiad institucional, el IPDP 
tiene la difícil tarea de establecer un proceso for-
mativo permanente, transparente, innovador, que 
contribuya a avanzar en democracia y superar las 
desigualdades.

Para concluir… algunas reflexiones

Los postulados de la Constitución Política de la Ciu-
dad de México, que plantean como hilo conductor 
la garantía de los derechos humanos individuales y 
colectivos mediante un sistema de planeación arti-
culado con el sistema de derechos humanos, pre-
sentan, operativamente, una serie de desafíos que 
no sólo tienen que ver con la legitimidad del IPDP y 
la legalidad de su actuación, sino, en buena medi-
da, con la legitimidad de su autonomía ideológica, 
técnica y financiera, y de los espacios de planeación 
participativa que lo respalden, temas fundamentales 
para el futuro de la democracia en y por la ciudad.

Tareas difíciles de lograr sobre todo por el cúmu-
lo de contradicciones que representa la existencia 
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de una sociedad progresista y un gobierno de iz-
quierda, con un modo de producción capitalista 
que no acepta la redistribución de la riqueza en 
favor de los derechos humanos y de la reducción 
de la desigualdad; y que tampoco acepta avances 
sustantivos en la democratización de los procesos 
urbanos porque eso atenta contra la concentración 
del ingreso en unos cuantos, factores ambos que 
tienen impactos significativos en la democracia y 
en la vida de las familias que habitan la ciudad, que 
sólo generan escenarios de resistencia y conflicto 
en el territorio.

En este marco, la legitimidad sobre la eficiencia 
del instituto depende de cómo articula los compo-
nentes técnico y político con la participación ciu-
dadana en todas las fases (formulación, ejecución, 
control y evaluación) y vertientes de la planeación 
(obligatoriedad, coordinación, concertación e in-
ducción). Lo mismo con su papel como Instituto de 
planeación que se enmarca en una discusión na-
cional sobre su indiscutible pertinencia y necesaria 
autonomía, que está lejos de cumplir.

Por otro lado, que en las atribuciones del Ins-
tituto se retoma parte de la agenda de luchas ciu-
dadanas que históricamente han procurado una 
mejor ciudad, hoy en día enfrenta dilemas sobre 
el tratamiento para encauzar esa participación en 
un esquema de gobernanza: deliberación sobre las 
decisiones del rumbo de la ciudad plasmadas en ins-
trumentos de planeación con acciones a largo pla-
zo o solución de demandas ciudadanas inmediatas 
para resolver necesidades apremiantes en el terri-
torio; establecer una nueva diplomacia ciudadana o 
mejorar la respuesta gubernamental para resolver la 
fuerte conflictiva urbana y reclamos democráticos, 
por mencionar algunos.

Con los cambios que trajo consigo la reforma 
política y en medio de fuertes debates acerca del pa-
pel del IPDP, se instalaron espacios de interlocución 
societarios que, frente a un desprestigiado proceso 

de planeación y de la participación social y ciudada-
na, el problema principal es ganar la confianza de 
los ciudadanos mediante acciones que demuestren 
que la planeación es producto de la deliberación y 
no de la negociación, lo cual, también involucra 
la responsabilidad ciudadana que tendrá que estar 
dispuesta a trabajar por el bien común y no por in-
tereses particulares.

Lo anterior nos remite a la discusión teórica 
sobre el concepto y método de la planeación es-
tratégica, la planeación participativa, gobernanza 
territorial y formación ciudadana, términos que se 
usan cotidianamente, pero que, en estricto sentido, 
se sabe poco y se aplican menos.

Finalmente, a partir de la propuesta de Plan Ge-
neral de Desarrollo que presentó el IPDP, es evidente 
que aunque la Constitución señala que ésta es ga-
rantista de los derechos humanos, las políticas con 
enfoque de derechos están ausentes en la práctica 
en tanto que para que los derechos se cumplan son 
necesarias, al menos, dos condiciones: cubrir los es-
tándares que marca el derecho internacional a los 
que México se ha comprometido y la participación 
de las personas, pueblos y colonias que integran el 
territorio, y ninguna de las dos se observa en este 
instrumento.

En esta misma línea, desde el punto de vista ciu-
dadano, el contenido y directrices del Plan General 
de Desarrollo no constituyen realmente una alter-
nativa a una planeación comprensiva que se perci-
be como autoritaria y lejana al ciudadano puesto 
que no se visualizan cambios de fondo en materia 
democrática y de calidad de los instrumentos de 
planeación.

Al final, es claro que la planeación se sigue ha-
ciendo para cumplir con los tiempos administra-
tivos, que no preocupan los diagnósticos y una 
prospectiva clara, con instrumentos hechos por con-
sultores que no cuidaron mínimamente la estructura 
normativa y coherente del plan, mucho menos la 
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inclusión ciudadana, cerrado totalmente al diálogo 
para integrar otra propuesta, con descalificaciones 
a las organizaciones sociales y su agenda ciudadana 
y con acciones inmediatas que no corresponden a 
una planeación realmente estratégica.
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Resumen

En 2022 se cumplen 7 años de la inclusión del dere-
cho a la ciudad en la Constitución de la Ciudad de 
México de la que sus habitantes esperaban fuera un 
instrumento que se colocara del lado de los sectores 
populares para promover el ejercicio de derechos 
y la construcción de una ciudadanía democrática, 
logrando mayor igualdad y justicia social. De igual 
manera, a casi 12 años de la firma de la Carta de la 
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad sigue 
siendo válida como instrumento incentivador de la 
acción colectiva; para el conocimiento y ejercicio de 
los derechos; y la construcción de una ciudad justa, 
democrática, igualitaria y sustentable. A partir de 
una descripción analítica-procesual el presente texto 
reconstruye el trayecto que va de la recuperación 
del derecho a la ciudad por organizaciones y mo-
vimientos sociales en 2007 a su inclusión en la pri-
mera Constitución de la entidad en el 2017. El valor 
histórico del proceso hace necesario este texto que 
se basó en una etnografía realizada por el autor, 
complementada con una investigación documental.

Palabras clave: derecho a la ciudad, sociedad civil, 
Constitución de la Ciudad de México.

Abstract

Almost 6 years after the inclusion of the right to the 
city in the Constitution of Mexico City, it continues 
to be a debt for the inhabitants of the city who 
hoped that this legal instrument would be placed 
on the side of the popular sectors to promote the 
exercise of rights and the construction of a dem-
ocratic citizenship, achieving greater equality and 
social justice. Similarly, almost 12 years after the 
signing of the Mexico City Charter for the Right 
to the City, it continues to be valid as an incentive 
instrument for collective action; for the knowledge 
and exercise of rights; and for the construction of a 
fair, democratic, just and sustainable city. Based on 
an analytical description, this text reconstructs the 
path that goes from the recovery of the right to the 
city by organizations and social movements in 2007 
to its inclusion in the first Constitution of the entity 
in 2017. The historical value of the process makes it 
necessary this text that was based on an ethnogra-
phy carried out by the author, complemented with 
documentary research.

Keywords: Right to the city, civil society, Constitu-
tion of Mexico City.
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Resumo

Quase 6 anos após a inclusão do direito à cidade na 
Constituição da Cidade do México, continua sendo 
uma dívida para os habitantes da cidade que espe-
ravam que esse instrumento legal fosse colocado 
ao lado dos setores populares para promover a ex-
ercício de direitos e construção de uma cidadania 
democrática, alcançando maior igualdade e justiça 
social. Da mesma forma, quase 12 anos após a as-
sinatura da Carta do Direito à Cidade da Cidade 
do México, continua válida como instrumento de 
incentivo à ação coletiva; para o conhecimento e 
exercício de direitos; e pela construção de uma ci-
dade justa, democrática, justa e sustentável. A partir 
de uma descrição analítica, este texto reconstrói o 
caminho que vai desde a recuperação do direito à 
cidade por organizações e movimentos sociais em 
2007 até sua inclusão na primeira Constituição da 
entidade em 2017. O valor histórico do processo o 
torna necessário este texto que se baseou em uma 
etnografia realizada pelo autor, complementada 
com pesquisa documental.

Palavras-chave: Direito à cidade, sociedade civil, 
Constituição da Cidade do México.

Introducción

En otros trabajos (Ramírez, 2013, 2014, 2015 y 
2018) he dado cuenta del origen, recuperación y 
conceptualización actual del derecho a la ciudad 
(DC) y de su importancia en: la construcción de 
una ciudadanía democrática; la reactivación del 
movimiento urbano popular; como crítica a la ur-
banización neoliberal; como parte de un activismo 
transnacional; y como proyecto político para cons-
truir una ciudad para la vida digna. Sin embargo, 
es necesario dar cuenta del proceso organizativo 
y de acción colectiva que permitió que el derecho 
a la ciudad se insertara en el debate público y se 
convirtiera en un instrumento de construcción de 
ciudadanía. El 13 de julio de 2010 se realizó en el 
entonces Distrito Federal (DF) la ceremonia de firma 
de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a 
la Ciudad (CCMDC), un instrumento político impul-
sado por un sector de la sociedad civil capitalina que 
se ha convertido en bandera de lucha de los ciuda-
danos y movimientos sociales en los últimos años 
por plantear, por un lado, una crítica a la urbaniza-
ción neoliberal y establecer, por el otro, la base de 
una alternativa al neoliberalismo basada en la par-
ticipación ciudadana. Por parte de la sociedad civil 
(SC) la firmaron 252 representantes con una amplia 
presencia de las organizaciones sociales, civiles y po-
líticas que la impulsaron. Por parte de las autorida-
des y organismos públicos autónomos de la capital 
la firmaron: el entonces Jefe de Gobierno; la presi-
denta en turno de la mesa directiva de la Asamblea; 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
DF (2010-2015); y el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF (2009-2013).

Este hecho culminó un ciclo de organización so-
cial y deliberación pública impulsado por un conjun-
to de organizaciones de la SC que reivindicaron el 
DC como una necesidad de contar con instrumen-
tos que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
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de vida de los ciudadanos por medio del respeto 
a sus derechos y contra la forma de construir la 
ciudad que se promovía desde el neoliberalismo. 
A su vez, la firma de la CCMDC abrió otro ciclo 
donde sus promotores buscaban su reconocimien-
to legal encontrando en el camino otras formas de 
hacer valer de facto el DC. Diez años después, en 
el 2017, se elaboró la Constitución de la Ciudad de 
México como parte de la reforma política que con-
virtió al D.F. en la Ciudad de México (CDMX) y el 
tema del DC volvió a tomar cierta importancia. Su 
inclusión marginal en el texto constitucional puede 
considerarse insuficiente para el reconocimiento del 
derecho a la ciudad, pero abre la posibilidad para 
defender los derechos de los ciudadanos a la luz de 
priorizar la función social de la ciudad, reflexionan-
do sobre los problemas de esta desde una perspec-
tiva integral.

Como parte de las luchas por el DC libradas en 
América Latina desde principios del siglo XXI (cfr. 
Sugranyes y Mathivet, 2010; Ortiz, 2008), el caso de 
la CDMX resulta relevante en la medida en que nos 
permite observar la forma en que los grupos que 
componen la SC se involucran en la construcción 
de su ciudad, a partir de la elaboración de un ins-
trumento que integra sus derechos y que les da le-
gitimidad de acción. En este trabajo, describiremos y 
analizaremos el caso de la conformación del Comité 
Promotor de la Carta de la Ciudad de México por 
el Derecho a la Ciudad (CP-CCMDC) a partir de las 
acciones colectivas de sus principales integrantes, 
quienes no sólo retomaron la discusión internacio-
nal (cfr. Ramírez, 2014) de dicho derecho humano 
colectivo en construcción, sino que lo introdujeron 
en las reivindicaciones de los grupos sociales y civiles 
y de movimientos sociales que siempre han luchado 
por una ciudad más equitativa, justa y democrática 
en donde se respeten y garanticen los derechos de 
sus habitantes. Dichos grupos, además, han sido 
quienes con mayor esfuerzo y organización han tra-

tado de lograr que dicho derecho sea reconocido 
legalmente por –las autoridades capitalinas– y apro-
piado legítimamente por los propios habitantes.

Se hará una descripción analítica del proce-
so sociopolítico de construcción social del DC y 
de la CCMDC, a partir de las principales acciones 
del CP-CCMDC que incluyen su constitución en el 
2007, la firma de la carta en el 2010 y la su reco-
nocimiento legal en la Constitución de la CDMX en 
2017, lo que nos permitirá tener elementos para 
analizar sus implicaciones en los procesos organiza-
tivos de la sociedad civil, así como la forma en que 
este derecho es bandera de lucha de los movimien-
tos sociales urbanos que se oponen al “urbanismo 
salvaje” de corte neoliberal (cf. Moctezuma, 2011).

El presente trabajo se elaboró principalmente 
a partir de una etnografía realizada entre los años 
2009 y 2013 que consistió en asistir y acompañar 
las reuniones y actos públicos del CP-CCMDC ade-
más fue complementado con un seguimiento pe-
riodístico y un análisis de las fuentes académicas 
producidas durante el período estudiado que va del 
2007 al 20171. Dado el poco conocimiento que se 
tiene de este proceso organizativo en la CDMX que 
forma parte de las acciones de los movimientos ur-
bano-populares se considera importante su recupe-
ración en este espacio académico al considerarse un 
hecho histórico relevante.

Orígenes del Comité Promotor  
de la Carta de la Ciudad de México  
por el Derecho a la Ciudad

Como propuesta ciudadana, la reivindicación del 
de  recho a la ciudad (DC) fue promovida principal-

1 Este trabajo deriva del capítulo 3 de mi tesis de investigación doc-

toral titulada “La construcción social del derecho a la ciudad en el 

Distrito Federal” que fue presentada en el 2013 en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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mente por dos organizaciones civiles que han rea-
lizado trabajo político y social, particularmente del 
derecho a la vivienda y otros derechos y servicios 
para el hábitat urbano. Dichas organizaciones de la 
sociedad civil (SC) fueron: la Coalición Internacional 
para el Hábitat-América Latina (HIC, por sus siglas 
en inglés Habitat International Coalition) sede Mé-
xico2 y el Centro Operacional de Vivienda y Pobla-
miento A.C. (COPEVI)3. Derivado de la experiencia 
de participación HIC y COPEVI en los trabajos de la 
Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro Bra-
sil, en el Foro Social Mundial (FSM) del 2001 al 2010 
en Porto Alegre, Brasil (y otras ciudades alternas) y 
en otras actividades a nivel mundial o regional que 
dieron como resultado en 2005 la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad (CMDC) (cfr. Ramírez, 
2018), se desprendió la idea de reivindicar el DC en 
la CDMX y de construir un instrumento que –recu-
perando los elementos centrales de la CMDC– se 
adecuara a las necesidades y exigencias propias de 
la CDMX, con sus principales problemas y posibles 
formas de solución (cfr. Gutiérrez, 2010).

De estas organizaciones surgió la iniciativa de 
realizar los primeros debates y foros públicos en 
donde se difundía y promovía tanto el DC como 
la CMDC entre distintos grupos sociales y civiles, 
así como movimientos sociales que formaban par-
te de la SC que habían generado diversos espacios 
de participación y protesta en años anteriores. Uno 
de los primeros grupos que se interesaron por esa 
iniciativa y cuyos integrantes habían dado segui-
miento desde la CMDC a las actividades del Foro 
Social Mundial y la construcción de la CMDC fue el 
agrupado en el autodenominado Movimiento Urba-

2 HIC-AL es una oficina regional de la Habitat Internacional Coalition 

creada en 1976.

3 COPEVI surge en 1961 y se constituye como asociación civil en 

1965.

no Popular de la Convención Nacional Democrática 
(en adelante MUP-CND) desde el 20064.

El MUP-CND estaba constituido por un amplio 
conjunto de organizaciones civiles y sociales con 
amplia trayectoria de lucha, presencia y moviliza-
ción en la CDMX en la defensa de los derechos a la 
vivienda y otros derechos como los servicios urba-
nos para una vida digna en las ciudades. Entre las 
principales organizaciones que eran integrantes del 
MUP-CND se encontraban: la Unión Popular Revolu-
cionaria Emiliano Zapata (UPREZ); Patria Nueva (PN); 
El Barzón de la Ciudad de México (Barzón CdMx); la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT); la Unión de 
Colonias Populares (UCP); Sociedad Organizada en 
Lucha (SOL); Asamblea de Barrios de la Ciudad de 
México (ABCM); Coordinadora de Organizaciones 
Sociales (COS), entre otras.

La promoción inicial del DC y de la CMDC en la 
CDMX coincidió en gran medida con la coyuntu-
ra electoral y el conflicto postelectoral federal del 
2006, ello abrió una ventana de oportunidades po-
líticas para introducir una demanda en un contexto 
de efervescencia política y movilización en donde 
las organizaciones estaban teniendo gran participa-
ción. El MUP-CND se convirtió rápidamente en fuer-
te promotor del DC y de la CMDC y comenzó los 
trabajos para crear lo que a la postre sería el Comité 
Promotor de la Carta de la Ciudad de México por 
el derecho a la Ciudad (CP-CCMDC). Al inicio de la 
difusión del DC se sumaron una gran variedad de 
organizaciones sociales y civiles que no pertenecían 
al MUP-CND5, pero que compartían la demanda de 

4 La Convención Nacional Democrática fue una iniciativa popular 

surgida en el contexto de las protestas contra el fraude electoral en 

2006, muchas organizaciones urbano-populares se sumarían a la lucha 

constituyendo el colectivo MUP-CND.

5 Existen otros grupos que se autodenominan MUP que han sido 

parte del movimiento urbano popular de los 80 y adoptan otras deno-

minaciones como el MUP-FNAMUP (Movimiento Urbano Popular-Fren-

te Nacional del Movimiento Urbano Popular) a quienes se les conoce 

como “el otro MUP” cercano a la iniciativa zapatista denominada “la 
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la construcción de un instrumento que les permitie-
ra conocer y exigir sus derechos.

Las ideas que debatieron sobre el DC fueron 
despertando interés entre los grupos de la SC y en 
algunos círculos gubernamentales. En los prime-
ros meses los grupos que se acercaron al proceso 
fueron muchos y muy variados. Como idea nove-
dosa el DC tuvo un auge inicial que fue merman-
do conforme se incorporaban visiones más críticas 
o escépticas sobre las posibilidades de su imple-
mentación. Es importante señalar que la Carta de 
la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 
(CCMDC) “es una iniciativa surgida y negociada 
desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal 
por diversas organizaciones del Movimiento Urba-
no Popular” (Proyecto CCMDC, 2008). La iniciati-
va perteneció inicialmente a la SC organizada de 
la CDMX y se planteó posteriormente al Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) como demanda, buscan-
do a su vez su aceptación e involucramiento. Des-
pués de una serie de reuniones realizadas entre los 
promotores del DC y titulares de dependencias del 
GDF como la Subsecretaría de Gobierno y el área 
de Participación Ciudadana, la Procuraduría Social 
del DF y la Comisión de Derechos Humanos del DF 
(CDHDF) –como organismo público autónomo– se 
lanzó oficialmente la conformación de un CP-CC-
MDC en noviembre de 2007. El CP-CCMDC estuvo 
conformado originalmente por organizaciones ci-
viles y sociales, autoridades del GDF y organismos 
públicos autónomos:

Asamblea de Barrios Patria Nueva, Asamblea de Barrios 

de la Ciudad de México Santa María la Ribera, Unión 

de Colonias Populares, Coordinadora de Organizacio-

nes Sociales, Coordinadora Social y Vecinal AZCATL, 

otra campaña” (2006). Algunas de las organizaciones que componen 

el MUP-FNMUP eran: El Frente del Pueblo en la Otra Campaña; la 

UPREZ-Benito Juárez; el Frente Popular Francisco Villa Independiente.

Proyectos Populares Sociales A.C., Vecinos de Justo Sie-

rra y Correo Mayor A.C., FCOI, Frente Unión de Orga-

nizaciones Sociales y Ciudadanas, Unión Popular Valle 

Gómez A.C., Sociedad Organizada en Lucha, Frente 

de Lucha Inquilinaria Ricardo Flores Magón, Hogar del 

Ciudadano A.C., Frente Popular Francisco Villa, Unión Po-

pular Revolucionaria Emiliano Zapata, Central Unitaria de 

Trabajadores, Inquilinos Justo Sierra, CCAT-UCAL, Cen-

tro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C., Unión 

Popular Benita Galeana A.C., Comité de Lucha Popular, 

Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Barzón 

de la Ciudad de México, el Espacio de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales¸ la Coalición Internacional 

para el Hábitat-AL; la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal; el Gobierno del Distrito Federal 

(Subsecretaría de Participación Ciudadana); y la Pro-

curaduría Social del Distrito Federal (CPCMDC, 2008).

La CCMDC generó rápidamente una red de movi-
lización social que aglutinó a diversos sectores del 
Movimiento Urbano Popular y de otras organiza-
ciones de la SC que convergieron en la idea de una 
“mejor ciudad” para todos, en la que se respeten 
los derechos políticos, sociales, culturales, civiles, 
ambientales y de los pueblos por parte de los go-
bernantes y en la que se exigiera a su vez a los po-
bladores el cumplimiento de sus obligaciones. La 
idea era hacer de la carta un instrumento y meca-
nismo de articulación de las demandas ciudadanas 
de los habitantes de las grandes urbes, que permi-
tiera ejercer presión social y acción colectiva6 para 
lograr el respeto de ese nuevo derecho colectivo 
que sus promotores adoptaban como un nuevo de-
recho humano.

6 En la teoría de los movimientos sociales el DC podía equipararse a 

la noción de “marco interpretativo de la acción colectiva” y analizar-

se desde esa perspectiva (cfr. Snow y Benford, 2006). En el lenguaje 

coloquial de los movimientos sociales se mencionaba al DC como una 

“bandera de lucha”.
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En sus inicios los miembros que integraban el  
CP-CCMDC tenían clara su posición de coadyu-
var para la construcción y promoción del DC en 
la CDMX, respaldaban y basaban sus primeras ac-
ciones en el artículo XXI de la Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad (CMDC) –relativo a los compro-
misos que los distintos actores sociales, políticos y 
privados debían seguir– en el que se establecía (en 
su fracción primera) que las redes y organizaciones 
sociales se comprometían a:

Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articu-

lación internacional por el Derecho a la Ciudad en el 

contexto del Foro Social Mundial, así como en otras 

conferencias y foros internacionales, con el objetivo 

de contribuir al avance de la lucha de los movimientos 

sociales y de las redes de ONG’s en la construcción de 

una vida digna en las ciudades (CMDC, 2005).

Una de las acciones centrales que los grupos que 
habían participado en el FSM y demás encuentros 
internacionales por el DC habían acordado era pro-
mover acciones locales y regionales de promoción 
de la CMDC y la posibilidad de construir instrumen-
tos similares en dichos ámbitos o niveles de acción. 
La reivindicación del DC en la CDMX se inscribía 
en esta iniciativa mundial cuya referencia latinoa-
mericana comenzaba a ganar terreno en la lucha 
por ciudades más justas, democráticas, incluyentes 
y sustentables. En el caso específico de la CCMDC 
su promoción incluyó actores tanto políticos como 
sociales lo que en un principio parecía imposible 
y hasta contradictorio debido a que el DC se veía 
como una demanda estrictamente social y toman-
do en cuenta que el gobierno de Marcelo Ebrard no 
parecía en sus inicios muy abierto al diálogo. La ex-
periencia de las luchas por el Estatuto de la Ciudad 
de Brasil mostrarían que además de la movilización 
y la organización social se necesitaba la participa-
ción gubernamental en la construcción del DC para 

generar mejores condiciones para su implementa-
ción y reconocimiento jurídico (Cfr. Ramírez, 2014).

La participación del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) a través de su Jefatura de Gobierno (Subse-
cretaría de Gobierno y área de Participación Ciuda-
dana) y de la Procuraduría Social abría expectativas 
a los actores civiles y sociales sobre la posibilidad de 
reivindicar favorablemente el DC y de elaborar una 
CCMDC. Al sumarse a la iniciativa un organismo 
público autónomo como la CDHDF y al tener el res-
paldo y la experiencia de actores como la Coalición 
Internacional para el Hábitat-América Latina (Su-
granyes y Mathivet, 2010) y COPEVI, así como del 
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Espacio DESC), se abría un campo de posibilidades 
en donde la SC podría participar en la construcción 
de un derecho que les daba ya –según la propia 
CMDC– legitimidad de acción y que permitía el for-
talecimiento de la ciudadanía a través de la defensa 
de sus derechos, de ampliar los espacios y los me-
canismos de su participación en la vida pública. La 
creación del CP-CCMDC representaba ya un triunfo 
de sus promotores civiles y sociales que demostraba 
la capacidad de la SC de colocar temas y proble-
mas importantes en la agenda pública, en un mo-
mento donde los movimientos sociales urbanos en 
la CDMX se encontraban en una etapa de reflujo.

Es importante considerar que la relativa diversi-
dad de actores promotores de la CCMDC planteaba 
la existencia de un fenómeno social relevante que se 
traducía en la acción conjunta de grupos que te-
nían un objetivo común: el reconocimiento y res-
peto del DC, pudiendo adoptar, por tanto, formas 
convencionales y no convencionales de acción co-
lectiva. Esa misma diversidad ocasionaba tensiones 
o diferencias en torno a los objetivos y compromi-
sos de la propia iniciativa (CCMDC) y afectaba las 
intenciones adyacentes en torno a la idea de que 
la red de movilización social que se estaba creando 
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en torno a ella debía mantener –como un requisi-
to de ser parte de la SC– cierta autonomía ante el 
gobierno y fortalecer un tipo de sociedad civil in-
dependiente del gobierno y los partidos políticos, o 
una SC vinculada a estas instituciones políticas que 
puede conllevar a su utilización política y eventual 
cooptación. Otra opción era que se podía generar 
un nuevo tipo de relaciones de colaboración entre 
la SC (con los movimientos y organizaciones socia-
les y civiles a la cabeza) y el gobierno y los partidos 
políticos. Como veremos el proceso sociopolítico de 
construcción social del DC y de la CCMDC tuvo, en 
determinados momentos y coyunturas, elementos 
de estas tres posibilidades de relación entre la SC y 
el gobierno. El origen de la iniciativa es social y civil 
lo que permitió abrir una coyuntura para que las lu-
chas urbanas tuvieran una nueva bandera de lucha 
y la posibilidad de articular esfuerzos en una de-
manda integral que les permitía recuperar parte de 
su pasado común y de sus luchas compartidas. En 
suma, el potencial de esta acción colectiva generada 
por la construcción social del DC se expresaba así:

[…] la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la 

Ciudad representa un instrumento dirigido a fortalecer 

los procesos, reivindicaciones y luchas sociales. Aspira 

a constituirse en la iniciativa capaz de articular los es-

fuerzos de todos los actores –públicos, sociales y priva-

dos- interesados en otorgar vigencia y efectividad a este 

nuevo derecho humano (Proyecto CCMDC, 2008: p. 8).

La ruta de la Carta de la Ciudad de México 
por el Derecho a la Ciudad

El proceso de construcción de la carta de la Ciudad 
de México por el Derecho a la Ciudad (CCMDC) 
planteaba la convocatoria para sumar esfuerzos y 
llevar adelante un proceso de participación de la so-
ciedad civil en torno a la reivindicación del derecho 

a la ciudad (DC). En un documento de discusión y 
análisis que elaboró el Comité Promotor de la Carta 
de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 
(CP-CCMDC) se lee:

La elaboración de la Carta por el Derecho a la Ciudad 

es un proceso que se nutre cada día de las propues-

tas e iniciativas de diversos actores que influyen en el 

rumbo de la Ciudad de México. Su desarrollo y con-

clusión coloca a los habitantes del DF a la vanguardia 

en la construcción de derechos con la participación de 

la sociedad civil organizada, organismos autónomos e 

instancias gubernamentales (Proyecto CCMDC, 2008).

La red de movilización realizó –desde principios del 
2007– una serie de acciones encaminadas a sumar 
esos esfuerzos colectivos para posicionar el tema del 
DC entre la sociedad civil (SC), pero también entre 
el gobierno y los partidos políticos, generando un 
proceso participativo. Las acciones fueron diversas 
lo que nos habla de la pluralidad de los actores y sus 
visiones sobre su participación en la construcción de 
la ciudad. Constituyeron un repertorio de acción co-
lectiva que posicionó rápidamente el tema del DC 
como una alternativa al neoliberalismo en la ciudad. 
Por su importancia para comprender el proceso en 
su conjunto a continuación describiremos algunas 
acciones de difusión, deliberación y debate sobre 
el DC y la elaboración de la CCMDC, dentro de las 
que destacan –por su alcance y por su numerosa 
participación y asistencia– las siguientes:

1.- En enero de 2008 en el Foro Social Mundial –sec-

ción México– (FSM-M) se montó una carpa con el tema 

“El derecho a la ciudad y el hábitat” donde se lanzó 

la iniciativa para construir una Carta por el Derecho a 

la Ciudad en el DF.7

7 Los hechos enumerados del 1 al 11 además de que muchos fueron 

observados directamente por el autor se retoman para su mayor preci-
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Ya constituidos como CP-CCMDC y con motivo de 
la Jornada de Acción Global en el marco del FSM 
2008, organizaciones sociales, civiles, redes ciuda-
danas nacionales e internacionales convocaron a 
participar en las actividades de la Mesa “Derecho 
a la Ciudad y al Hábitat en la Ciudad de México” 
del 19 al 26 de enero, donde reflexionaron sobre 
la problemática, las acciones y propuestas ciudada-
nas para mejorar la calidad de vida de las ciudades.

Uno de los mecanismos de movilización y difu-
sión del CP-CCMDC más utilizado fue precisamen-
te la realización de este tipo de eventos de gran 
impacto social, que se relacionaban directamente 
con eventos internacionales, lo que permitía gran 
cobertura. El lanzar la iniciativa en el contexto del 
FSM-M permitió al CP-CCMDC una gran difusión, 
sobre todo al mostrar la capacidad del DC como un 
elemento legitimador de la acción colectiva y como 
un instrumento de construcción de ciudadanía que 
permitiría a los ciudadanos de la CDMX el disfrute 
y ejercicio de sus derechos.

2.- El 31 de junio de 2008 se realizó la presentación 

pública de la iniciativa y la conformación formal del 

Comité Promotor con la participación de Organiza-

ciones Urbano Populares miembros del MUP-CND, el 

Espacio DESC, la Coalición Internacional para el Hábi-

tat, la CDHDF, la Procuraduría Social y representantes 

del Gobierno del Distrito Federal (GDF)8.

A partir de entonces se daba carácter formal al 
CP-CCMDC cuyos trabajos se acelerarían para ini-
ciar los procesos de discusión elaborando los pri-

sión de: “La ruta de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho 

a la Ciudad” en http://derechoalaciudaddf.blogspot.com/. Se retoma 

sólo la mención del hecho, pues la descripción analítica de los hechos 

es realizada por el autor.

8 Se anuncia públicamente que el GDF participará en la iniciativa de 

la sociedad civil para crear una Carta por el derecho a la ciudad (Ar-

chundia, 2008).

meros borradores de la CCMDC, a partir de las 
experiencias de las propias organizaciones y reco-
giendo las ideas y propuestas de los ciudadanos que 
asistían a los eventos convocados por las organiza-
ciones promotoras.

3.- De junio a noviembre de 2008 se llevaron a cabo 

reuniones del CP-CCMDC para preparar el borrador 

de la CCMDC y un taller para discutir los lineamientos 

generales que debería tener la CCMDC.

A partir de las demandas de las organizaciones so-
ciales y civiles en un primer momento y de sus ideas 
sobre lo que debería ser la ciudad, pero también de 
la experiencia y opinión de especialistas de lo urba-
no, académicos, líderes políticos, recuperando ex-
periencias de otros países, se fue construyendo un 
documento general que, siguiendo los lineamien-
tos de la CMDC, expresara la manera en que la SC 
entendía el DC, así como las especificidades que 
debería tener la CCMDC en construcción.

4.- El 1º de diciembre de 2008 se realizó el 1er. “Foro 

Rumbo a la Carta de la Ciudad de México por el De-

recho a la Ciudad” en el cual participaron más de 300 

personas.

Ahí se mostró que la promoción del DC empezaba 
a ganar terreno en las demandas de las organiza-
ciones sociales y civiles y en sus ideas y aspiracio-
nes de lo que debería ser la ciudad. Lo interesante 
del foro fue el hecho de que cada representante o 
representantes de una organización se comprome-
tían a llevar los resultados del foro a sus respectivas 
organizaciones recogiendo sus impresiones, ideas 
y propuestas que permitieron a la comisión que se 
creó dentro del CP-CCMDC tener elementos para 
iniciar la redacción de un borrador de la CCMDC. 
El documento debería tener tres partes fundamen-
tales: la primera era la elaboración de un diagnós-
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tico para saber en qué situación se encontraban 
las garantías o violaciones de esos derechos y de 
los principales problemas de la ciudad; la segunda 
elaborar un catálogo de derechos que existían en 
la CDMX–o que deberían existir– buscando su inte-
gralidad; y, por último, las “ideas” “sueños”, “me-
tas”, “utopías” y “aspiraciones” de los ciudadanos 
acerca del futuro de su ciudad. Se puede destacar 
la participación de los niños quienes a partir de sus 
ideas –expresadas principalmente en dibujos– con-
tribuían a la reflexión sobre la capacidad que debe-
ría tener la CCMDC para construir una ciudad cada 
vez mejor para los niños y las futuras generaciones. 
Muchos de los trabajos de promoción del DC y de la 
construcción de la CCMDC ocurrieron a la par de 
otros instrumentos de defensa de derechos como 
fue la creación del Programa de Derechos Humanos 
del DF cuyos trabajos involucraban ampliamente a 
sectores importantes de la sociedad civil, así como 
especialistas y académicos.

5.- El 5 de febrero 2009 se llevó a cabo la presenta-

ción del “Borrador de la Carta de la Ciudad de México 

por el Derecho a la Ciudad” y el relanzamiento del 

proceso por parte de CP-CCMDC en el Teatro de la 

Ciudad de México.

Hasta este momento en la mayoría de los actos de 
promoción y discusión de la CCMDC, la participa-
ción de las autoridades del GDF y de la CDHDF era 
más testimonial que propositiva. Se presentaban 
en este tipo de eventos donde se convocaba a los 
medios de comunicación y se hacía énfasis en la 
apertura democrática del GDF al abrir espacios de 
participación a la SC a una iniciativa que tenía como 
fin la defensa de los derechos de los habitantes de 
la ciudad. En la mayoría de los eventos públicos, la 
discusión siempre era dada con mayor interés por 
los miembros de la SC resaltando el papel central 
de organizaciones como HIC, COPEVI, UPREZ y el 

Barzón CDMX. El “borrador” permitía a la SC pro-
motora de la CCMDC observar en un documento 
concreto los esfuerzos realizados hasta el momento. 
A pesar de que las organizaciones eran conscientes 
de que todavía había mucho por trabajar –pues “el 
borrador era un texto inacabado y perfectible”– se 
mostraban optimistas por los trabajos realizados y 
por el recibimiento que estaba teniendo la CCMDC 
en el ámbito social, aunque mostraban preocupa-
ción porque en el ámbito político –salvo la presen-
cia testimonial del GDF, la CDHDF y la Procuraduría 
Social del DF– la iniciativa no había tenido buen 
recibimiento, por ejemplo en los partidos políticos 
en donde sólo un sector reducido del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) con presencia en la 
ALDF había dado cierto apoyo y cobertura a la ini-
ciativa ciudadana. A pesar de ello, en palabras de 
los promotores miembros de la SC: “[…] la cober-
tura dada por el gobierno nos da un mayor margen 
de maniobra, el hecho de que el gobierno esté de 
acuerdo en lo que hacemos, aunque al final no lo 
respete, es mejor a que desde el principio se oponga 
y nos limite” (Díaz, 2009).

6.- Durante el Foro Social Mundial-México 2009 (Be-

lem Expandida-Brasil) celebrado en las instalaciones de 

la Universidad de la Ciudad de México, nuevamente 

se montó una carpa titulada “1er Coloquio Hábitat” 

donde el tema central fue el Derecho a la Ciudad y 

en donde se difundió ampliamente el “borrador” de 

la CCMDC.

La importancia de este evento es que se pudo di-
fundir el “borrador” de la CCMDC ante un público 
numeroso, proveniente no sólo de la CDMX, sino 
de muchos estados de la República Mexicana y se 
relacionó con problemas sobre “urbanización sal-
vaje” con la participación de organizaciones como 
la Asamblea de Afectados Ambientales y la Alian-
za Internacional de Habitantes. Además, se puso 



MIGUEL ÁNGEL RAMíREZ ZARAGOZA 97

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

énfasis en los problemas del medio ambiente y los 
efectos del calentamiento global por las políticas 
neoliberales.

7.- De febrero a septiembre 2009 se llevaron a cabo re-

uniones del Comité para la redacción del borrador casi 

final, mismo que se pondría a consulta de especialistas, 

instituciones públicas, universidades, otros sectores y 

posibles aliados.

Con el borrador de la CCMDC su difusión y cono-
cimiento crecieron, sobre todo con la iniciativa de 
abrir espacios físicos y virtuales donde la ciudadanía 
en general y las organizaciones de la SC, así como 
académicos, especialistas, partidos políticos, univer-
sidades, etc., se sumarán a la iniciativa adhiriéndose 
a la CCMDC a través de su firma. Este diálogo con 
especialistas, académicos, investigadores y algunos 
miembros del sector privado generó un enriqueci-
miento de los contenidos del borrador de la CCM-
DC, por ejemplo, en la forma de exposición de los 
derechos a partir de los ejes fundamentales y en 
general la interdependencia y complejidad de los 
derechos y su aplicación en una sociedad también 
sumamente compleja.

8.- El 28 de septiembre 2009 se hizo la entrega por 

parte del CP-CCMDC del “borrador” de la CCMDC 

al jefe de Gobierno y a las instituciones públicas de 

educación superior.

Con un proceso fortalecido socialmente y enrique-
cido con las aportaciones de expertos en materia 
de derechos humanos, problemas urbanos, parti-
cipación ciudadana y gestión democrática de las 
ciudades, entre otros, el CP-CCMDC entregó –en 
un acto formal y con amplia presencia de medios de 
comunicación– el “borrador final” de la CCMDC, 
con el objetivo de que lo discutiera en sus distin-
tas áreas y fuera enriquecido. El GDF elaboró para 

tal efecto una matriz a partir de las nueve aspira-
ciones y los seis ejes estratégicos contenidos en la 
CCMDC9 en la que realizó un diagnóstico por áreas 
y con el que contribuyó a detectar algunos de los 
principales problemas en la gestión y gobierno de 
la ciudad, vinculándolos con la exposición de los 
derechos contenidos en la CCMDC y con la forma 
en que se podían y debían integrar a partir de la 
complejidad de los problemas.

Esta contribución gubernamental fue funda-
mental para que el CP-CCMDC trabajara en los 
siguientes meses para enriquecer la CCMDC ge-
nerando cierta confianza en las organizaciones de 
la SC el interés mostrado por las autoridades del 
GDF para construir colectivamente la carta, dejando 
momentáneamente en segundo término su falta de 
compromiso en la etapa anterior. Los comentarios 
realizados por las distintas áreas o secretarías del 
GDF darían también muchos elementos para nutrir 
el último apartado de la CCMDC que tenía que ver 
con los “Compromisos para la implementación de 
la carta”, es decir, las acciones concretas que cada 
actor, en este caso el GDF, debía realizar para ga-
rantizar el cumplimiento de la CCMDC. Todo pare-
cía ir de la mejor manera para asegurar la eventual 
firma de la CCMDC por parte de las autoridades 
gubernamentales, lo que generó optimismo entre 
el CP-CCMDC.

9.- Del 28 de septiembre al 28 de octubre 2009 se 

realizó una consulta dirigida a otros sectores y actores 

sociales con el objetivo de escuchar sus propuestas y 

enriquecer el “borrador” de la CCMDC.

9 Los seis fundamentos estratégicos del DC contenidos en la CCM-

DC son los siguientes: 1) Ejercicio pleno de los derechos humanos; 2) 

Función social de la ciudad y la propiedad; 3) Gestión democrática de 

la ciudad; 4) Producción democrática de la ciudad y en la ciudad; 5) 

Manejo sustentable y responsable de los bienes; y 6) Disfrute demo-

crático y equitativo de la ciudad (CCMDC, 2011, pp. 23-25).
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Nuevamente se recurrió a la participación de es-
pecialistas con la finalidad de que realizaran co-
mentarios críticos y propositivos a la forma de 
argumentación, presentación y redacción de la CC-
MDC para que el documento recogiera la mayoría 
de los derechos existentes tanto en la legislación 
del DF, como en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 
internacionales que ha firmado nuestro gobierno y 
ratificado el Senado de la República. Se planteó la 
necesidad de incluir derechos no existentes ni re-
conocidos o en proceso de construcción como el 
derecho a la energía. Después de otras reuniones 
entre los actores de la SC integrantes del CP-CCM-
DC y otros actores sociales entre los que destacan 
académicos e investigadores se detallaron y recu-
peraron las aportaciones tanto del GDF como de 
la CDHDF (cfr. DFensor, 2013). Se logró tener una 
versión final de la CCMDC que fue reenviada al GDF 
a principios de 2010. El 5 de febrero de 2010, en 
el marco del 93 aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Mexicana, el GDF y organizaciones 
civiles presentaron nuevos avances en la promoción 
y elaboración de la CCMDC.

10.- Del 2 al 4 de mayo de 2010 en el Foro Social Mun-

dial Temático realizado en el Zócalo de la Ciudad de 

México se montó una carpa con el tema “El derecho a 

la ciudad” en la que se discutió ampliamente sobre el 

tema y se difundió el proyecto de la CCMDC.

El evento representó un acierto pues contó con mu-
cha asistencia, sobre todo de miembros de orga-
nizaciones de la SC y movimientos sociales, pero 
también de líderes de partidos políticos, académi-
cos y estudiantes interesados en el tema y público 
en general que se enteraban de la iniciativa a través 
de los videos, folletos, carteles y copias del borrador 
de la CCMDC que los miembros del CP-CCMDC 
llevaron para la difusión del DC en su conjunto y 

de la CCMDC en particular. Es importante señalar 
que en dicho evento se realizaron críticas al gobier-
no como encargado de hacer valer los derechos y 
de elaborar las políticas públicas. Un hecho que me 
gustaría resaltar particularmente en este evento fue 
una protesta que realizaron los miembros del Frente 
Amplio Contra la Supervía Poniente (FACSP) en la 
mesa en donde participaba el Subsecretario de Go-
bierno del GDF Juan José García Ochoa quien desde 
la creación formal del CP-CCMDC había sido uno de 
los enlaces directos con los grupos de la sociedad 
civil de dicho comité10.

A finales de mayo del 2010, el GDF informaba 
que había aprobado en lo general el borrador de 
la CCMDC con lo que se abría la puerta para su 
posterior firma11. En las organizaciones de la SC se 
generó una expectativa, pero a la vez una preocu-
pación debido a la prisa repentina que mostraba el 
GDF en firmar la CCMDC en una coyuntura donde, 
como hemos mencionado, ya se habían anunciado 
–e incluso iniciado– los trabajos de construcción de 
la Súper Vía Poniente y otras megaobras importan-
tes (Moctezuma, 2011). En un doble discurso días 
antes de la firma de la CCMDC Juan José García 
Ochoa señaló lo siguiente:

10 Al terminar la mesa de discusión, los miembros del FACSP presen-

taron una serie de preguntas y críticas acompañadas posteriormente 

con pancartas y consignas donde cuestionaban la “imposición del me-

gaproyecto” que los afectaba directamente en varios de sus derechos, 

así como el doble discurso de “[…] hablar del derecho a la ciudad y 

por otro lado imponer una decisión que viola ese derecho”. A lo que 

García Ochoa respondió con el argumento de que “[…] se estaban 

analizando las posibilidades del diálogo y la solución al conflicto” (in-

formación obtenida mediante la etnografía presencial).

11 Para el Subsecretario de Gobierno del DF la CCMDC y su necesa-

ria firma tenían importancia porque “[…] la carta recoge las luchas y 

aspiraciones por las que han trabajado organizaciones de la sociedad 

civil y el gobierno lo asume como un compromiso de Estado y aspira 

a que sea, más que una ley, un componente fundamental de la Cons-

titución del Distrito Federal” (Bolaños, 2010).
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[…] todo ciudadano que esté de acuerdo con la Carta 

de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 

podrá suscribirla y para ello, luego de la firma de las 

autoridades y promotores, se iniciará una amplia cam-

paña de difusión que comenzará con la distribución de 

una primera edición de 5 mil ejemplares del documento 

(Bolaños, 2010).

Si bien la impresión y distribución de los ejemplares 
de la CCMDC se realizó, lo cierto es que el GDF no 
dio la difusión requerida a la firma de la CCMDC, lo 
que para muchas organizaciones del CP-CCMDC re-
presentaba una afrenta y una falta de compromiso.

11.- El 13 de julio de 2010 se realizó la ceremonia de 

firma de la CCMDC por parte del Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) su Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Ca-

saubón, por la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-

ral (ALDF), la presidenta de la mesa directiva Alejandra 

Barrales, por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (TSJDF) su presidente Édgar Elías Azar y por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) su presidente Luis González Placencia; por la 

sociedad civil 252 representantes con una amplia pre-

sencia de las organizaciones sociales, civiles y políticas 

que la impulsaron.

El evento contó con una amplia participación de 
grupos sociales, civiles y políticos que llenaron el 
teatro “Metropolitan”, además de una serie de 
protestas que se suscitaron afuera del recinto por 
parte de diversos grupos, entre los que destacaban 
los miembros del FACSP y a la construcción de la 
Línea 12 del Metro en Tláhuac. De esta manera, 
la CCMDC culminaba una primera etapa de mane-
ra exitosa. El JGDF había reconocido la elaboración 
de la CCMDC por parte de la SC, sin embargo, no 
había ocultado sus pretensiones de apropiársela y 
utilizarla para fines políticos. Desde ese momento 
Ebrard dejó abierta la idea de que la CCMDC sería 

la base de la “nueva” Constitución de la Ciudad de 
México que eventualmente se daría una vez conclui-
da la Reforma Política del DF, comentó que “[…] la 
carta que hoy hemos suscrito, que es un gran es-
fuerzo colectivo de carácter social muy amplio en 
nuestra ciudad, va a ser la base de la Constitución 
de la Ciudad de México” (Notimex, 2010). Para la 
SC que promovió la CCMDC la firma implicaba el 
inicio de una nueva fase que tendría como objetivo 
central su instrumentación jurídica que necesitaría 
la implementación de una nueva estrategia de mo-
vilización de la SC para hacerla valer.

El proyecto de la CCMDC y su firma por parte del 
JGDF fue visto como un “triunfo parcial” de la SC, 
al ser un proyecto que se creó desde abajo y que se 
trataba ahora de implementar jurídicamente a través 
de lograr su aceptación por parte de las autoridades 
del GDF, principalmente la ALDF. La CCMDC era en 
ese momento un proyecto de origen democrático 
que pretendía fortalecer la democracia en la ciudad 
capital y que era bien visto por una parte de la SC, 
así como de un sector del GDF. Las relaciones entre 
el GDF y la SC hasta ese momento parecían ir bien. 
El gobierno demostraba una relativa voluntad políti-
ca y apertura a la participación ciudadana y daba la 
imagen al exterior y ante sus propios ciudadanos de 
ser progresista y defensor de los derechos humanos. 
Ante los foros y encuentros internacionales que ten-
drían lugar en la Ciudad de México a finales de 2010 
–y ante la ya iniciada carrera por la presidencia de 
la República para las elecciones del 2012–, la firma 
de la CCMDC representó para el JGDF una vitrina o 
plataforma importante que le daba presencia y legi-
timidad entre los grupos de izquierda y entre buena 
parte de la sociedad que no estaba de acuerdo en 
que Andrés Manuel López Obrador fuera de nueva 
cuenta el candidato de la izquierda.

Para el CP-CCMDC, este documento estaba por 
encima de tintes políticos o partidarios y lo que se 
buscaba era tener una ciudad con plenos derechos, 
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era necesario marcar la diferencia entre lo que es un 
gobierno de izquierda y uno de derecha, resaltando 
la cuestión de los derechos por encima de las pre-
tensiones políticas del JGDF. Esta acción colectiva 
que culminó con la firma de la CCMDC representó 
un primer ciclo en la construcción social del DC. 
Dicho proceso fue acompañado por una serie de 
procesos locales de organización y difusión donde 
principalmente las organizaciones que integran el 
MUP-CND y las organizaciones civiles COPEVI, Es-
pacio DESC y HIC a través de sus proyectos propios 
difundían, promovían y se apropiaban del DC y de 
los derechos contenidos en la CCMDC.

Las organizaciones de la SC suponían en ese mo-
mento que la firma les daba un espacio favorable 
para apuntar al objetivo de su reconocimiento le-
gal debido a la existencia de algunos diputados de 
izquierda en la ALDF que se habían pronunciado a 
favor del DC. Pensaban que el reconocimiento legal 
era imprescindible para seguir construyendo el DC y 
para su futura implementación, mientras otro sector 
más crítico hacía la acotación de que el reconoci-
miento legal del DC –a través de convertir en ley la 
CCMDC– no sería tan fácil y que a la par de su lucha 
por el reconocimiento debían seguir trabajando con 
la sociedad para su difusión y conocimiento, apun-
tando a una apropiación legítima de los derechos 
contenidos en la CCMDC por parte de la ciudadanía.

Después de la firma de la CCMDC se pudieron 
observar algunas de las principales contradicciones 
del GDF, pues era claro que Marcelo Ebrard había 
firmado la CCMDC como un acto mediático que 
le daba legitimidad como un gobierno “progresis-
ta” que “respetaba los derechos humanos” y que 
“construía espacios de participación”. Sin embargo, 
al mismo tiempo que la firmaba continuaba con su 
propuesta de construcción de la Supervía Poniente 
y con otras medidas que tienen que ver con mega-
proyectos en donde se privilegiaba la inversión pri-
vada y se violaban derechos de la ciudadanía. Casi al 

mismo tiempo, se promulgaba en la ALDF –a inicia-
tiva del propio Ebrard– una nueva Ley de Desarrollo 
Urbano que restringía en los hechos la capacidad 
de los ciudadanos de participar e incidir en el tipo 
de desarrollo urbano que la ciudad requería, y en 
los actores que deben participar en la construcción 
de la ciudad, privilegiándose la actuación de grupos 
de poder como las grandes empresas inmobiliarias. 
Estas acciones violaban en los hechos los derechos 
reivindicados en la CCMDC y hacían ver a las orga-
nizaciones de la SC y a los MS promotores de esta 
que no era suficiente con la firma de la CCMDC 
–e incluso con su elevación a rango de Ley– si no 
la hacían valer ellos mismos en los hechos a partir 
del ejercicio de su ciudadanía en una especie de 
apropiación legítima. Esta primera etapa de la lucha 
por este nuevo derecho humano colectivo debe ser 
puesta en un contexto más amplio que nos permita 
entender la manera en que esta iniciativa se insertó en 
un conjunto de luchas que tenían como objetivo, 
por ejemplo, impulsar y concluir la reforma política 
y reorganizar las luchas y movimientos sociales que 
se oponían al urbanismo salvaje en la CDMX.

A pesar del uso político que el GDF daba a la 
CCMDC las reuniones del CP-CCMDC se siguieron 
realizando en las instalaciones del GDF –en la Subse-
cretaría de Participación Ciudadana a cargo de Juan 
Jesús Ochoa García– aún después de la firma. Sin em-
bargo, eran cada vez menos concurridas y salvo los 
miembros más interesados de las organizaciones so-
ciales como Jaime Rello de la UPREZ, Jaime García del 
Barzón CDMX, Josef Schulte de COPEVI, Erika Díaz 
de Patria Nueva y Miguel Zenón de la CUT era espo-
rádica la participación de alguna otra organización 
e incluso la participación de algún jefe delegacional.

Aún con el trabajo de difusión y de apropiación 
legítima de las organizaciones civiles y sociales que 
seguían participando en el CP-CCMDC cabe seña-
lar que, en la relación que mantenían con el GDF 
para darle seguimiento a los trabajos de reconoci-
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miento legal de la CCMDC, eran las autoridades del 
GDF quienes imponían su dinámica y sus tiempos 
en los trabajos de construcción de la CCMDC. Ello 
era posible, según Jaime Rello no sólo “[…] por la 
habilidad política de las autoridades para utilizar su 
participación en la construcción del derecho a la 
ciudad para legitimarse” sino, en mayor medida, 
“[…] por la debilidad del colectivo promotor para 
presionar y hacer ver su fuerza” (Rello, 2013).

La llegada de un nuevo gobierno a la ciudad

En el contexto de las próximas elecciones de 2012 
las organizaciones sociales del Distrito Federal (DF) 
que siguieron promoviendo la Carta de la Ciudad de 
México por el Derecho a la Ciudad (CCMDC) mos-
traron una abierta preocupación por la candidatura 
y el posterior gobierno encabezado por Miguel Án-
gel Mancera (2012-2018). Aunque se había mos-
trado a favor de concluir la reforma política del DF 
nunca había mencionado en su discurso al derecho 
a la ciudad ni a la CCMDC. El intento de mantener 
una interlocución directa con el nuevo jefe de Go-
bierno del Distrito Federal (JGDF) tenía como obje-
tivo no sólo mantener la presencia y la defensa del 
DC sino dejarle claro al nuevo gobierno que

La elaboración de la CCMDC representó muchos años 

de lucha de muchos actores que hemos construido la 

ciudad en todos sus ámbitos, ha sido un proceso largo 

que ha permitido a las organizaciones de la sociedad 

civil ir madurando e incidir en la toma de decisiones 

colectivas. No podemos permitir que un gobierno que 

llega, aunque se diga democrático y progresista y haya 

llegado con mucha legitimidad ignore el trabajo hecho 

hasta ahora” (Rello, 2013).

En una carta dirigida al JGDF Miguel Ángel Mance-
ra el 10 de mayo de 2013 dentro de los procesos 

de consulta para la elaboración del Programa Ge-
neral de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) –y 
firmada por un amplio número de organizaciones 
civiles y sociales– se le pedía tomar en cuenta el pa-
pel importante de la SC en la definición del PGDDF 
debido a que la iniciativa ciudadana ha sido un fac-
tor importante para la democratización de la vida 
política de la ciudad.

En dicho documento afirmaban además que

La participación ciudadana ha sido fundante de pro-

cesos tendientes a la eliminación de los obstáculos al 

ejercicio y disfrute de los derechos y a la construcción 

de instrumentos y mecanismos para la plena garantía 

de estos. El tratamiento de los asuntos en espacios de-

mocráticos, ampliamente participativos y sobre todo 

dialogantes, han dado como resultado que el DF sea 

modelo para otros Estados y para el mundo en relación 

con sus políticas públicas” (MUP-CND, 2012).

En ese mismo sentido, los firmantes hicieron abier-
tamente la siguiente petición, en la que se pretende 
resaltar el papel protagónico que empezaba a ganar 
nuevamente el tema del derecho a la ciudad (DC) y 
el grupo que lo seguía promoviendo:

Atendiendo a ese espíritu participativo que da origen 

a que ésta sea un verdadera ciudad de vanguardia, le 

proponemos se activen mesas de consulta directa con 

las organizaciones sociales y civiles de la ciudad que 

se han agrupado en torno a diferentes experiencias de 

planeación participativa, de seguimiento, evaluación y 

contraloría social, tales como: el Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, la Carta por el Derecho 

a la Ciudad y El Foro Social por la ciudad de México, 

por mencionar algunas (MUP-CND, 2012).

Para lograr lo anterior las organizaciones de la so-
ciedad civil (SC) en la Ciudad de México proponían 
ser tomadas en cuenta en los procesos de reforma 
política y en la elaboración de los planes y progra-
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mas de gobierno, tratando de poner al servicio de la 
ciudad su experiencia y su trabajo cotidiano, sin em-
bargo, la mayoría de las veces fueron ignoradas o 
incluidas de una manera subsumida y condicionada.

Las organizaciones y movimientos promotores 
de la CCMDC eran conscientes de que el DC podría 
convertirse en un elemento que siguiera promo-
viendo la existencia y consolidación de un verdade-
ro programa de derechos humanos que sustentara 
una forma de gobierno y de convivencia social de-
mocráticos y que se basara a la vez en un régimen 
democrático que garantice esos derechos. Es decir, 
sabían que sólo un Estado democrático fuerte era 
capaz de garantizar los derechos contenidos en la 
CCMDC y que la única forma de lograrlo era culmi-
nando la reforma política del DF que convirtiera a 
esta entidad política en el estado número 32 de la 
federación. Creían abiertamente que la nueva Cons-
titución del DF debía incluir en su parte orgánica los 
derechos contenidos en la CCMDC que considera-
ban el instrumento más avanzado de derechos hu-
manos de los habitantes de las grandes ciudades. 
“El problema actual es que cada vez se cierran más 
los espacios por parte de las autoridades para conti-
nuar con los trabajos de la construcción, promoción 
y reconocimiento del derecho a la ciudad. Ante ello 
necesitamos crear una jornada de defensa y lucha 
por el derecho a la ciudad” (Rello, 2013).

En octubre de 2013, luego de diversas reuniones 
entre las organizaciones civiles y sociales que inte-
gran el CP-CCMDC y autoridades del GDF en donde 
sobresalían el Subsecretario de Gobierno Juan José 
García Ochoa y el Comisionado para la Reforma 
Política del Distrito Federal Porfirio Muñoz Ledo, se 
logró que el JGDF Miguel Ángel Mancera tomará 
por fin una postura sobre el derecho a la ciudad y 
particularmente sobre la CCMDC y decidiera, a peti-
ción de la sociedad civil, firmar o ratificar la CCMDC 
en el marco de los trabajos para la reforma política.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) seguía 
privilegiando un discurso legitimador que mencio-
naba la importancia del DC y su relación con otras 
iniciativas como el Programa Comunitario de Mejo-
ramiento Barrial; el presupuesto participativo; con 
la elección y funciones de los Comités Ciudadanos 
y de los Consejos de los Pueblos; reformar las leyes 
para hacer compatible la política pública con los 
principios de la CCMDC; y consolidar la reforma 
política del Distrito Federal (García, 2013).

Era evidente que el GDF tenía claridad en cuanto 
a las potencialidades del DC y de la CCMDC como 
instrumento que contribuía a un mejor ejercicio del 
gobierno, sin embargo, sólo lo utilizaba como parte 
de un discurso legitimador debido a que poco de lo 
expresado en los actos públicos por los funcionarios 
se había logrado por una verdadera voluntad políti-
ca del GDF, sino que habían sido los esfuerzos y ac-
ciones de la SC civil los que habían generado mayor 
incidencia en la implementación y validez del DC.

En un análisis de conjunto podemos afirmar que 
las autoridades –tanto a nivel del GDF como a ni-
vel de las delegaciones políticas– nunca tomaron 
en serio el tema del DC ni la CCMDC, ni siquiera 
han sido capaces de utilizarlo, aunque lo intentaron, 
como elemento legitimador de su discurso preten-
didamente “progresista y de izquierda”, tampoco 
lo usaron como parte de sus propuestas de campa-
ña aún y cuando las propias organizaciones de la 
sociedad civil les sugerían, ni mucho menos como 
base de sus programas de gobierno o de ciertas po-
líticas públicas. Las autoridades administraron la de-
manda, dictaron los tiempos y utilizaron la iniciativa 
a su favor, pero no le sacaron el provecho que les 
permitía el potencial del DC. A pesar de su discurso 
progresista y su amplitud relativa a la participación 
ciudadana en realidad las autoridades del GDF y las 
delegacionales no incentivaron como se esperaba 
la participación y la democracia.
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El derecho a la ciudad y la Constitución de la 
Ciudad de México: el último tramo12

El DC ha sido la base para que grupos de la SC 
reivindiquen programas como el de Mejoramiento 
Barrial o propongan nuevos programas como el de 
gestión y construcción social del hábitat que inten-
tan hacer valer en los hechos el DC. El hecho de 
que algunas instancias del Gobierno de la CDMX, 
como la Secretaría de Desarrollo Social, tomaran 
en cuenta el derecho a la ciudad para fundamen-
tar y justificar varios de sus programas podía ser 
considerado un avance, aunque efectivamente era 
insuficiente, pues de lo que se trataba era hacer 
del DC un eje articulador de la política pública en la 
capital. La reforma política del DF que lo convirtió 
en la CDMX fue resultado de la negociación políti-
ca de los partidos políticos y de las movilizaciones 
de la SC que había reclamado históricamente el re-
conocimiento del DF como una entidad federativa 
soberana, garantizando la restitución de derechos a 
sus habitantes y dándole un trato más equitativo en 
la asignación de presupuestos federales. La iniciativa 
contempló la elaboración de la primera Constitu-
ción Política de la CDMX, para ello se convocó a la 
instauración de una Asamblea Constituyente y se 
pensó –sobre todo por parte de los grupos promo-
tores de la CCMDC– que el DC podía convertirse 
en base de la nueva Constitución. Sin embargo, el 
DC fue solo incluido al inicio del artículo 12 que 
forma parte del título segundo que se denomina 
Carta de Derechos. El DC aparece como parte de 
un catálogo de “nobles aspiraciones y sentido social 
propio de una norma jurídica” (Bátiz, 2017), pero 
no se incluye como base de los demás derechos, 

12 Para mayor conocimiento de este periodo se remite al lector al 

libro El derecho a la ciudad en la Ciudad de México. Aportes para su 

debate en el siglo XXI, Colofón, México, 2016, de cuya introducción 

“El derecho a la ciudad hoy” se extraen algunas ideas de este apar-

tado.

como elemento central de las políticas públicas 
y como aspecto importante de la parte orgánica de 
la Constitución que se refiere al funcionamiento de 
las instituciones de la CDMX. Se puede considerar 
un avance significativo la definición del DC en la 
nueva Constitución como el “uso y el usufructo 
pleno y equitativo de la ciudad”, enfatizando que 
es un “derecho colectivo” y recuperando los funda-
mentos estratégicos de la CCMDC, lo cierto es que 
resulta insuficiente. Como apunta Bátiz (2017) estos 
conceptos de avanzada que reflejan las aspiracio-
nes de la voluntad colectiva contrastan con lo que 
vivimos a diario que apunta a un “disfrute inequi-
tativo”.13 El derecho a la ciudad tiene un marcado 
tinte antineoliberal que contrasta con algunas ac-
ciones y políticas públicas realizadas por gobiernos 
de izquierda que en principio deberían recuperar y 
hacer valer los preceptos constitucionales.

La Constitución de la Ciudad de México estaba 
siendo violada aún sin haber entrado en vigor. La 
CDMX estaba perdiendo su oportunidad de tener 
un marco jurídico sustentado en el derecho a la 
ciudad al prevalecer los intereses de los grupos de 
poder político y económico. Algunas razones para 
analizar por qué el derecho a la ciudad no tuvo el 
eco esperado en la Constitución de la CDMX son: 
1.- Ningún partido político tuvo al DC en el centro 
de sus propuestas salvo superficialmente Morena. 
La correlación de fuerzas fue desfavorable; 2.- La 
presión de los grupos de poder económico y político 
que privilegiaron una visión mercantilista de la ciu-
dad por encima de una visión social y de derechos; 
3.- La poca capacidad de movilización que presen-
taron los grupos promotores del DC para ejercer 

13 Como ejemplos de este disfrute inequitativo de la ciudad, que 

contrasta con el derecho a la ciudad, el autor mencionaba los nego-

cios que el gobierno de Miguel Ángel Mancera concesionaba a los 

particulares como la construcción de autopistas urbanas, el servicio 

de grúas, los parquímetros, las Ecobicis y las fotomultas por conducir 

a exceso de velocidad (Bátiz, 2017).
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una presión y posicionar el DC, así como sus ejes 
rectores.

A pesar de ello es importante señalar que la idea 
del DC contenida en la CCMDC que lo ve como el 
“usufructo equitativo de la ciudad” tiene implica-
ciones importantes para el ejercicio de derechos, 
deja en claro que la ciudad es de todos, un bien co-
mún y colectivo y no un espacio privativo de unos 
cuantos. La idea de usufructo es importante por-
que implica que todos podemos disfrutar la ciudad 
sin necesidad de apropiarnos de los espacios en el 
sentido de propiedad sino apropiarnos de ellos en 
el sentido de hacerlos apropiados y propicios para 
nuestras necesidades y deseos.

En resumen, como afirma Jaime Rello –uno de 
los máximos promotores del DC:

La Carta es el resultado de muchos años de trabajo y 

de lucha colectiva de las organizaciones sociales, civiles 

y de académicos que han estado trabajando por cons-

truir la ciudad. La carta la hemos construido los propios 

habitantes de la ciudad y, fundamentalmente, los inte-

grantes de las colonias más pobres, colonias populares 

de autoconstrucción que eran espacio donde faltaba 

todo (Rello, 2017, p. 111).

En esta cita se expresa el carácter eminentemente 
social y popular de la CCMDC y su esencia de ser 
una bandera de lucha que incentive la acción colec-
tiva. A 12 años de su firma la CCMDC sigue siendo 
válida y a 6 años de su inclusión en la Constitución 
de la CdMx sigue siendo una deuda para los habi-
tantes de la ciudad que esperaban que ese instru-
mento jurídico se colocará del lado de los sectores 
populares para promover el ejercicio de derechos y 
la construcción de una ciudadanía democrática, lo-
grando la igualdad y la justicia social. A pesar de la 
permanencia de gobiernos de izquierda en la CDMX 
parece evidente que la reivindicación del DC segui-
rá siendo obra de los actores sociales quienes me-

diante su acción colectiva y el ejercicio de prácticas 
ciudadanas harán valer –en los hechos y de manera 
legítima– el derecho a la ciudad, sin renunciar a re-
clamarlo como derecho formal en tanto se encuen-
tra reconocido en el máximo instrumen to jurídico 
de nuestra ciudad: su Constitución.

Reflexiones finales

La inclusión del derecho a la ciudad en la Carta 
Magna de la CDMX convierte a esta Constitución 
en pionera y emblemática al incorporar un derecho 
colectivo de enorme importancia en su artículo 12, 
siendo la tercera en América Latina en realizarlo des-
pués de Brasil (en el Estatuto de la Ciudad) y Ecuador 
(en la Constitución Nacional), así como la primera 
que lo incorpora en una Constitución de una entidad 
federativa. Esto significa un gran triunfo, pero no es 
suficiente para garantizar las aspiraciones y poten-
cialidades contenidas en esta idea-fuerza que aspi-
ra al reconocimiento y ejercicio pleno de derechos.

El trayecto recorrido por las organizaciones so-
ciales, civiles y los movimientos sociales que pro-
movieron la carta y lucharon por su inclusión en la 
Constitución de la CDMX nos muestra, por un lado, 
la capacidad de acción y organización de un sec-
tor de la sociedad civil, pero por otro, nos permite 
observar la difícil relación entre el gobierno de la 
CDMX (aunque éste provenga de la izquierda y se 
diga incentivar la participación y el diálogo) y los 
sectores urbano-populares organizados. La creación 
de propuestas surgidas desde la sociedad civil y los 
intentos de ésta por mantener su autonomía frente 
a un gobierno que les da interlocución, pero que 
la administra a su favor, genera procesos de acer-
camiento acotado que revela tanto la incapacidad 
de la sociedad civil de presionar al gobierno como 
la falta de voluntad política de éste para dar cabida 
a las expresiones de los grupos organizados de la 
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ciudad que buscan incidir en los asuntos públicos 
que le competen e interesan.

La participación ciudadana debe ser el eje ar-
ticulador de una serie de instrumentos de política 
urbana para una planeación democrática que haga 
valer el derecho a la ciudad consagrado en la Cons-
titución. Las leyes derivadas de la Constitución en 
distintos ámbitos urbanos no han sido debidamente 
armonizadas con los ejes rectores del derecho a la ciu-
dad, ni con la forma en que este derecho colectivo 
se concibe en este instrumento jurídico ordenador 
con lo que se está perdiendo parte del potencial 
transformador de este derecho colectivo. Un ejem-
plo, el Instituto de Planeación Democrática y Pros-
pectiva tiene fundamento en la Constitución y se 
encarga de articular los instrumentos para una pla-
neación democrática, generar un adecuado ordena-
miento territorial y promover el ejercicio de derechos 
en la ciudad, sin embargo, no cuenta con una es-
trategia adecuada para basar sus deliberaciones y 
decisiones en amplios procesos participativos lo que 
mina su capacidad de ser un instrumento que coad-
yuve en el ejercicio pleno del derecho a la ciudad.

El derecho a la ciudad promueve la resistencia y 
el empoderamiento de la ciudadanía para reclamar 
y hacer valer los derechos y luchar por una vida dig-
na en la ciudad para sus habitantes. Por ello, aún 
queda abierto un debate sobre su eficacia en el 
ámbito de la legitimidad a la que apelan las orga-
nizaciones y movimientos sociales, así como su ne-
cesaria aplicación en el marco de la legalidad en el 
que tienen un gran reto los tres poderes legalmente 
constituidos en la Ciudad de México.
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Resumen

La relación entre el derecho al cuidado y el desa-
rrollo urbano en el contexto de la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México es un tema que aún 
no ha sido abordado en el ámbito académico, en 
parte por ser un tema reciente, multidimensional y 
que no permite su evaluación a profundidad, sino 
de manera exploratoria. En este trabajo el objetivo 
se centra en la importancia que tiene el cuidado en 
el desarrollo urbano en general, sin tratar de ahon-
dar en todos los componentes de este último, pero 
se hace referencia a la movilidad cotidiana en la ciu-
dad para visibilizar a las mujeres y los problemas que 
enfrentan para realizar las actividades de cuidado. 
Partimos de la premisa de que la Ciudad de Méxi-
co es un territorio que presenta diversas formas de 
exclusión y que la planeación y el desarrollo urbano 
son imprescindibles en el diseño de infraestructura, 
servicios y equipamiento público para que mujeres y 
hombres puedan realizar las actividades cotidianas 
en condiciones de igualdad sustantiva y de respeto 
a sus derechos, entre ellos el cuidado, derecho que 
se incorporó en la Constitución Política de la Ciu-
dad de México que se decretó en febrero de 2017.

Palabras clave: derecho al cuidado, género, de-
sarrollo urbano.

Abstract

The relationship between the right to care and ur-
ban development in the context of the Political Con-
stitution of Mexico City is an issue that has not yet 
been addressed in the academic field, in part be-
cause it is a recent, multidimensional issue that does 
not allow its evaluation in depth, but in an explor-
atory way. In this work, the objective focuses on the 
importance of care in urban development in gener-
al, without trying to delve into all the components 
of the latter, but reference is made to daily mobility 
in the city to make women and men visible. the 
problems they face in carrying out care activities. 
We start from the premise that Mexico City is a ter-
ritory that presents various forms of exclusion and 
that planning and urban development are essential 
in the design of infrastructure, services and public 
equipment so that women and men can carry out 
daily activities in conditions of substantive equality 
and respect for their rights, including care, a right 
that was incorporated into the Political Constitution 
of Mexico City that was decreed in February 2017.

Keywords: right to care, gender, urban develop-
ment.
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Resumo

A relação entre o direito ao cuidado e o desenvolvi-
mento urbano no contexto da Constituição Políti-
ca da Cidade do México é uma questão que ainda 
não foi abordada no campo acadêmico, em parte 
porque é uma questão recente e multidimensional 
que não permite sua avaliação em profundidade, 
mas de forma exploratória. Neste trabalho, o obje-
tivo centra-se na importância do cuidado no desen-
volvimento urbano em geral, sem tentar aprofundar 
todos os componentes deste último, mas faz-se 
referência à mobilidade diária na cidade para dar 
visibilidade às mulheres e aos homens. enfrentar na 
realização das atividades de cuidado. Partimos da 
premissa de que a Cidade do México é um território 
que apresenta várias formas de exclusão e que o 
planejamento e o desenvolvimento urbano são es-
senciais no projeto de infraestrutura, serviços e eq-
uipamentos públicos para que mulheres e homens 
possam realizar atividades cotidianas em condições 
de igualdade substantiva e respeito aos seus direit-
os, incluindo o cuidado, um direito que foi incorpo-
rado à Constituição Política da Cidade do México, 
decretada em fevereiro de 2017.

Palavras-chave: direito à atenção, gênero, desen-
volvimento urbano.

Introducción

El tema del cuidado en la Ciudad de México parte 
del incipiente reconocimiento del derecho de éste 
en la Constitución de la Ciudad de México en la 
sección Ciudad Solidaria, en el cual se plantea el 
papel del trabajo de cuidados no remunerado que 
tienen las mujeres para mantener y conservar a la 
sociedad y en particular a la familia. El trabajo no 
remunerado de cuidado recae especialmente sobre 
las mujeres, el cuidado es significante en la vida de 
éstas y puede ser compartido a través del apoyo so-
lidario de otras personas ajenas o que formen parte 
de la familia, pero continúan a cargo de las mujeres 
y en condiciones de desigualdad (Villa, 2019, p. 3).

La experiencia de la Ciudad de México en temá-
ticas vinculadas al cuidado no surge con la promul-
gación de la Constitución de la Ciudad de México de 
2017, sino a partir de las demandas históricas en la 
agenda de las mujeres y en las demandas compartida 
por los defensores de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, de las personas con discapacidad y 
de las personas mayores (Jusidman, 2021). Con la in-
corporación del derecho al cuidado en la legislación 
mexicana y la propuesta por desarrollar un Sistema 
Nacional de Cuidados1, los retos se centran en dos 
escenarios: el primero en las formas en que deberá 
asumir este derecho la ciudadanía y el segundo en el 
desafío que representa el diseño y operación de un 
Sistema Nacional de Cuidados por las instituciones y 
por la misma ciudadanía como reconoce Clara Jusid-
man, presidenta de INCIDE Social A.C. Ante estos re-
tos es imposible no preguntarse sobre ¿qué cambios 
 surgirán en el ámbito público y privado de las muje-

1 Cabe aclarar que para el Senado de la República y la Cámara de 

Diputados se está trabajando en la creación de un Sistema Nacional 

de Cuidados y en la Constitución Política de la Ciudad de México se 

hace referencia en un Sistema de Cuidados, se trata de dos sistemas 

distintos: local (Ciudad de México) y nacional (32 estados de la Repú-

blica Mexicana).
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res que residen y trabajan en la Ciudad de México?, 
¿de qué forma cambiarán las relaciones y situación 
de desigualdad entre hombres y mujeres?, ¿cuáles 
son los mecanismos para garantizar el derecho al 
cuidado por el Estado?, ¿de qué forma se incorpora-
rá el principio de corresponsabilidad del cuidado en 
los hogares, en la comunidad y en las instituciones?

En el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-
2018), el 5 de febrero de 2017 se promulgó la 
Constitución Política de la Ciudad de México y se 
establecieron las bases para crear un Sistema de 
Cuidados con servicios públicos accesibles a la po-
blación. En sentido estricto, las características de 
la propuesta quedaron asentadas en el Plan Estra-
tégico de Economía del Cuidado de la Ciudad de 
México: Propuesta de creación del Sistema de Cui-
dados de la Ciudad de México y su Normativo (CES, 
s.f.), en este documento se menciona la necesidad 
de transformar las políticas públicas actuales para 
reconocer y afianzar el derecho a cuidarse y ser cui-
dados, además de los derechos de la población que 
ejerce como trabajo el cuidado de personas. Antes 
de concluir la gestión de Mancera, en el Plan Estra-
tégico de Economía del Cuidado de la Ciudad de 
México apareció la estrategia para el establecimien-
to del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México; 
en su contenido se muestra un aparato analítico y 
conceptual que serviría de guía para el diseño de las 
políticas públicas e incluso se incluye una propuesta 
de iniciativa de Ley del Sistema de Cuidados. En su 
elaboración participó el Consejo Económico y So-
cial de la Ciudad de México (CES), organismo inte-
grado por diversos sectores de la sociedad y contó 
con la asesoría de organismos internacionales como 
ONU-Mujeres, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), principalmente. A pesar de los 
esfuerzos que representó la integración de dicho 
documento fue hasta diciembre de 2021 cuando 
se presentó la iniciativa para crear el Sistema Nacio-

nal de Cuidados, sin duda, de instaurarse antes de 
2020, la situación que vivieron las familias a causa 
de la pandemia sería otra. 

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 
es un ejemplo reciente de la crisis del sistema de 
salud en el país y que vulnera a miles de familias; 
en esta crisis se reconoció la incapacidad de las ins-
tituciones de salud pública para proporcionar los 
servicios de cuidado para la población que presentó 
casos graves y que necesitan atención médica. No es 
novedad que en el contexto de la pandemia quienes 
asumieron la responsabilidad del cuidado fueron de 
nueva cuenta las mujeres, en ellas recayeron las ta-
reas de cuidado que generó un incrementó en sus 
cargas de trabajo, además del estrés, agotamiento 
y la pérdida de sus trabajos remunerados. Para po-
ner un ejemplo, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del 
covid-19 México, 71.0% de las mujeres incremen-
taron el tiempo destinado a todas las actividades de 
cuidados con el aumentando del tiempo destinado a 
enseñar y ayudar con las tareas escolares de los hijos 
(CEEG, ONU Mujeres, Inmujeres, 2021).

Es necesario señalar que en la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México y en el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040, 
se hace referencia a un “sistema de cuidados”. En 
este último, se reconoce como objetivo estratégico 
fundar un Sistema Universal de Cuidados y Bienes-
tar para que las personas que requieran de cuida-
dos reciban servicios de calidad. Se señala que este 
Sistema deberá servir como componente de soporte 
para que las mujeres alcancen su pleno desarrollo y, 
entre las metas se encuentran: 1) conseguir un siste-
ma integral de cuidados para los niños y niñas, que 
dé sentido a la autonomía personal2; 2) obtener un 

2 Para medir esta meta se propone como indicador el número de 

menores que asisten a escuelas de tiempo completo, pero la realidad 

es otra, las medidas que ha adoptado el gobierno han sido contrarias, 

se han cerrado estancias infantiles y no se tiene certeza de las que 



JUANA MARTíNEZ RESÉNDIZ 111

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

sistema de protección integral para las personas ma-
yores acorde con el proceso de envejecimiento (PG-
DCDMX, 2020: 39). En esta propuesta se plantea 
que sólo a través del gobierno es posible equilibrar 
y fomentar la participación igualitaria y equitativa 
entre hombres y mujeres en los trabajos domésti-
cos y de cuidados, no se menciona la integración de 
otros sectores para atender el complejo problema 
de los cuidados, para empezar, es necesario consi-
derar cómo tendría que cambiar el mercado laboral 
para las mujeres. Segundo, cómo deben operar los 
llamados “cuidados comunitarios” y cómo se adop-
tarían estos en las colonias, barrios y localidades de 
alta vulnerabilidad. Tercero, cómo participará el sec-
tor privado en materia de política laboral. 

La crítica al Plan General de Desarrollo 2020-
2040, como instrumento normativo en el tema de 
los cuidados, se conduce por la falta de claridad 
en las necesidades de salud de la población que 
habita en la Ciudad de México y por la falta de re-
conocimiento a los derechos de las mujeres traba-
jadoras del hogar, quienes organizan su movilidad 
cotidiana con origen desde municipios metropoli-
tanos y con destino a las alcaldías centrales de la 
Ciudad de México (con población con mejores nive-
les de ingresos). Estas mujeres, además del trabajo 
doméstico, se encargan del cuidado de infantes y 
personas adultas, pero las necesidades de cuidado 
para su hijos están a cargo de vecinos, amigos o la 
familia (Contreras, 2021), en el mejor de los casos, 
porque también pueden quedarse sin una persona 
que los cuide.

Con base en lo anterior, el trabajo se desarrolla 
en tres apartados. El primero corresponde al marco 
conceptual sobre el derecho al cuidado, en el cual 

continuarán; de qué forma se exigirá a los empleadores las “licencias 

de paternidad” para aminorar el tiempo que destinan las mujeres al 

cuidado de los infantes, hace falta mayor trabajo para transformar 

el sistema laboral formal, sino las propuestas sólo serán ideas aisla-

das para resolver la problemática en las alcaldías (Contreras, 2021).

se revisan los aportes teórico-conceptuales sobre 
la temática del cuidado para explicar qué entende-
mos por cuidado y cómo se vincula con el trabajo 
cotidiano que realizan las mujeres en un espacio y 
tiempo determinado. En el segundo se plantea el 
problema de exclusión y desigualdad en la Ciudad 
de México en el marco del derecho al cuidado y en 
las políticas urbanas con perspectiva de género. En el 
tercer apartado, para demostrar de qué forma está 
desarticulado el derecho al cuidado y las políticas de 
desarrollo urbano en la Ciudad de México, se explo-
ra el impacto de la movilidad y el transporte en las 
actividades de cuidado. Por último, las reflexiones 
del trabajo pretenden aportar a la discusión sobre 
la política urbana y género en los procesos de pla-
neación y el desarrollo urbano en el marco de la 
Constitución de la Ciudad de México y el reto para 
la conformación de un sistema integral de cuidados 
que nos permita aspirar a una ciudad accesible, in-
clusiva y segura para las mujeres. 

Marco conceptual sobre  
el derecho al cuidado

Situar a la Ciudad de México en el marco del de-
recho al cuidado y plantear como problema eje la 
planeación y las políticas de desarrollo urbano en 
el modelo neoliberal, es aceptar lo que en estudios 
recientes se ha demostrado, que la urbanización no 
propicia el desarrollo equitativo, sino que en algunos 
casos puede ocurrir lo contrario, genera pobreza y 
marginación en poblaciones con situación de vulne-
rabilidad como es el caso de las mujeres, quienes a 
pesar de contribuir en la economía de las ciudades 
no son incluidas en la planificación del desarrollo 
urbano. Asimismo, que el crecimiento económico 
asociado a la urbanización no garantiza la equidad 
en términos de bienestar para las mujeres, quienes 
experimentan pobreza de tiempo como resultado 
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de la carga excesiva que demanda el trabajo remu-
nerado y no remunerado que incluye las actividades 
domésticas y el cuidado, a causa de la desigual dis-
tribución de actividades productivas y reproducti-
vas entre mujeres y hombres (ONU-Hábitat, 2013). 

La consecuencia de la pobreza de tiempo es un 
reflejo de la desatención o abandono de otras acti-
vidades como el estudio, la convivencia familiar o el 
tiempo libre en general (Damián, 2005, p. 817)3. En 
este planteamiento, son cada vez más las mujeres 
jóvenes quienes asumen la responsabilidad de las 
actividades domésticas de los hogares y de cuidado 
de personas dependientes en comparación con los 
hombres. Para dimensionar el tiempo que las muje-
res en México invierten al trabajo no remunerado se 
estima que 31% dedica su tiempo al trabajo remune-
rado a diferencia del 69% que dedican los hombres. 
Estas cifras ilustran la distribución desigual de las ac-
tividades de cuidados que son realizadas en el hogar 
por las mujeres, se entiende el trabajo de cuidado no 
remunerado a la prestación de servicios que no re-
ciben ninguna retribución económica a cambio del 
trabajo que se realiza en el ámbito doméstico familiar 
para el sostenimiento de la vida humana (OIT, 2018). 

Posicionar la temática del cuidado en la Cons-
titución Política de la Ciudad de México es abrir 
el debate entre lo privado y lo público, es decir, el 
cuidado se desplaza del análisis desde el ámbito 
privado de las familias a la esfera pública de las 
políticas y, de esta manera orientar el diseño de po-
líticas urbanas y de género acorde con la política 
de cuidados. En México, las propuestas de carácter 
legislativo en materia de cuidados ubican al cui-

3 Consideremos que los hogares pobres de tiempo son a la vez po-

bres de ingreso (67.7%), entre las consecuencias se encuentra la falta 

de posibilidades para contratar los servicios que atiendan las activida-

des domésticas y el cuidado de menores, principalmente. En la situa-

ción de los hogares pobres de tiempo (32.7%), no lo eran por ingreso, 

pero se reconoce que en estos hogares se contratan algunos bienes y 

servicios que sustituyen el trabajo doméstico de las mujeres (Damián, 

2003, p. 818).

dado como un tema de la agenda pública y como 
un derecho, este último surge del reconocimiento 
encaminado del derecho a cuidar, a ser cuidado y 
autocuidado, garantizar este derecho le correspon-
de al Estado. Con el marco legislativo actual tanto 
nacional como local, no es posible relacionar con 
claridad y efectividad el reconocimiento del cuida-
do como derecho, además tampoco permite que se 
generen estrategias para la gestión institucional y 
hacer propuestas viables en el campo de las políticas 
de cuidados (Villa, 2019). 

Ante los desafíos que presenta la Ciudad de Mé-
xico, el derecho al cuidado debe entenderse en su 
dimensión histórica y sociocultural que plantean las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que 
éstas están presentes en el hogar y que deben ser 
atendidas por el Estado, pero también entendidas 
en su propia dimensión4 (Serret, 2008, p. 44). El 
cuidado de las personas hace referencia a las acti-
vidades correspondientes al trabajo doméstico no 
remunerado5 y a la proporción del tiempo que se 
dedica a estas actividades sin reconocer las tareas 
adicionales domésticas en el hogar, ambas requie-
ren de un doble esfuerzo y son necesarias para la 
reproducción social de la familia, por ello se requie-
re comprender las actividades directas e indirectas 
del cuidado (Esquivel y Kaufmann, 2017 citado en 
Villa, 2019). Por encima del trabajo físico están las 
acciones mentales y emocionales en el cuidado, ne-
cesarias en la educación y socialización de las y los 
infantes en una primera etapa de crecimiento. Pero 
para entender la complejidad del cuidado en la vida 
de las mujeres es necesario formularlo en otras eta-

4 Es con el movimiento por la Liberación de la Mujer en donde surge 

la protesta en contra de los valores tradicionales y opresivos contra las 

mujeres. 

5 En México, 90 millones de personas mayores de 12 años realizan 

trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares sin recibir remune-

ración, sólo 2.2 millones de personas realizan actividades domésticas 

remuneradas y de éstas, el 91% son mujeres (INEGI, ENOE, 2018). 
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pas que incluye la lactancia, la infancia, la etapa de 
adolescencia y de la vejez. Es así como las activida-
des de cuidado se perciben y se estipulan solo para 
las mujeres, por lo que el problema al que nos refe-
rimos es la asignación histórica, que el cuidado sólo 
corresponde a las mujeres y esta responsabilidad se 
sustenta como de “naturaleza femenina”. Por ello, 
históricamente el feminismo se ha manifestado en 
contra de la división tradicional occidental entre lo 
público y lo privado, no solo en el primero las mu-
jeres están privadas de derechos, sino en el ámbito 
doméstico o “privado” como lugar que ha sido de-
finido por el poder masculino (Serret, 2008, p. 45).

No pasemos en alto que las actividades de cuida-
do que realizan la mayoría de las mujeres se realizan 
de forma no remunerada y son tratadas como una 
“obligación” para las mujeres; de acuerdo con Ceci-
lia Fraga (OXFAM, 2017)6, el problema de fondo está 
en el diseño de la política pública de los cuidados de 
las personas que muestra el sesgo familista y se pre-
senta en México, como en Argentina, Brasil y Costa 
Rica, lo que reproduce la asignación de estas tareas 
a las mujeres. 

El cuidado se presenta también de forma remu-
nerada y se centra en atender los servicios domés-
ticos que se requieren en el hogar y que satisfacen 
las necesidades de la familia. De esta forma, en la 
concepción tradicional del cuidado se coloca a las 
mujeres como garantes del cuidado de la familia y 
con la determinación de responsabilizarse de éste 
como un trabajo sin pago o como un trabajo re-
munerado (Brites, 2007 citado en Valenzuela, et 
al., 2020). Del trabajo remunerado no se tienen 
datos actuales para la Ciudad de México, pero se 
reconoce que el trabajo doméstico y de cuidado 
remunerado se presenta y se identifica como una 

6 En el trabajo de Cecilia Fraga (OXFAM, 2017) se puede consultar 

el aporte de la economía feminista en la definición amplia del trabajo 

de cuidados en el contexto mexicano y de América Latina.

actividad en la que participan mujeres particular-
mente de entornos marginados y en condiciones 
de pobreza. Imponer la separación entre el trabajo 
“económico” y “no económico” tiene la capacidad 
de asumir que el trabajo de cuidado esté marginado 
en las estadísticas de los países, porque no se tienen 
interpretaciones de resolución que sean aceptadas 
(OIT, 2018). En 2013, se estableció por consenso 
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
que las actividades de cuidado se deben interpre-
tar como trabajo y que este se ejerce en el hogar, 
en la familia y que debe aceptarse como cualquier 
unidad económica, en este sentido, no sólo se legi-
tima el trabajo de cuidado que hacen las mujeres, 
sino que se reconoce como trabajo las actividades 
y acciones que las mujeres proporcionan a la familia 
para su cuidado. 

En el ámbito local, el derecho al cuidado se re-
conoció en la Constitución Política de la Ciudad 
de México promulgada el 5 de febrero de 2017. 
En esta se define a los cuidados considerando un 
cúmu lo de actividades que se enfocan a la repro-
ducción social de la población; estas actividades 
tiene la función de alimentar, educar, mantener la 
salud de los miembros de la familia y ponen en evi-
dencia el cuidado del hogar. Recientemente, en no-
viembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó 
el derecho al cuidado y a cuidar en los artículos 4° 
y 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. En el Artículo 4º se establece el re-
conocimiento necesario al derecho al cuidado, que 
este se ejerce para sustentar la vida de las personas, 
pero además legitima la valoración del cuidado y 
de los recursos materiales y simbólicos que requie-
re la convivencia en la sociedad. En el Artículo 73, 
se pone en evidencia al Congreso de la Unión para 
encargarse de la Ley General de Cuidados a par-
tir de las reglas que emana la federación, estados 
y municipios en el Sistema Nacional de Cuidados. 
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El derecho al cuidado en la Constitución Política 
de la Ciudad de México se menciona en los térmi-
nos siguientes: 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su 

vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos 

para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las 

autoridades establecerán un sistema de cuidados que 

preste servicios públicos universales, accesibles, perti-

nentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas 

públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a 

las personas en situación de dependencia por enferme-

dad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia 

y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están 

a cargo de su cuidado (Constitución Política de la Ciu-

dad de México, 2017, Artículo 9, fracción B).

Para ejercer el derecho al cuidado, como se men-
cionó anteriormente, es el gobierno de la Ciudad 
de México el encargado de proponer un Sistema de 
Cuidados con un sentido amplio de accesibilidad y 
de calidad. La definición del cuidado como un dere-
cho va a partir de compromisos que tendrá el Estado 
con la ciudadanía, los cuales deben asegurar las for-
mas de proveer este derecho en términos de lograr 
una mayor capacidad en el cuidado y que este se 
asuma en igualdad entre hombres y mujeres (Pau-
tassi, 2007). Este proceso en la Ciudad de México 
sería complicado porque la situación de los cuidados 
parte de una problemática histórica en la carencia 
de servicios de cuidado de carácter públicos y sin 
costo, es decir, gratuitos. Por otro lado, también se 
pone en evidencia el aumento de servicios de salud 
y de cuidado privados y que el trabajo de cuidados 
sea responsabilidad de las mujeres (Pérez Orozco, 
2010; García y Pacheco, 2014).

Para ello, como señala Clara Jusidman (2021), la 
expectativa sería que el Estado mexicano aprobara 

la estructuración de un Sistema de Cuidados7, en 
el cual se contemple avanzar en al menos tres as-
pectos: a) la ampliación de servicios públicos para la 
atención de la primera infancia, b) la ampliación de 
servicios para la atención de las personas mayores 
y c) el reconocimiento, mediante alguna retribución 
a las personas que generalmente son mujeres, que 
se dedican a la atención de algún familiar en con-
dición de vulnerabilidad. Si bien, en este proceso el 
Es tado debe plantear cómo deberá avalar la libertad 
de elegir la responsabilidad del cuidado, así como, 
el derecho para tomar la decisión sobre la disposición 
de tiempo y reconocimiento pleno de valorar sus ac-
tividades. Pero de qué dependerá garantizar el cum-
plimiento del derecho del cuidado en los términos 
de equidad de género a pesar de que ésta última 
ha ido cobrando importancia en la agenda pública 
en los ámbitos nacional e internacional y explícita-
mente se le reconoce como inherente en el diseño 
de estrategias de desarrollo desde la década de los 
noventa (Tepichin, 2012, p. 23). 

Actualmente, la equidad de género representa 
un desafío para el gobierno de la Ciudad de Méxi-
co. Por ejemplo, proporcionar la equidad de género 
en los cuidados en México está relacionado con la 
posición en desventaja que prevalece en la distribu-
ción desigual de las responsabilidades del trabajo 
de cuidados. Por tal razón, el 1 de diciembre de 
2021 se presentó de nueva cuenta la iniciativa para 
crear el Sistema Nacional de Cuidados con base en 

7 Así, el sistema de cuidados se puede interpretar como la organiza-

ción social de los cuidados que da sentido a las formas que existen en 

la sociedad y que son establecidas por ésta, siempre y cuando refleje 

sus necesidades de cuidados. Esta definición se conforma y es especí-

fica para cada sociedad y deberá precisar las formas como se atende-

rá el asunto de los cuidados en distintos sectores que conforman la 

sociedad e inclusive el propio mercado, pero quien deberá realizar un 

mayor trabajo es el Estado, además de reconocerse que la comunidad 

es determinante en este asunto (ONU, Mujeres, 2014, p. 34).
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el principio de corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, familias, comunidad, mercado y el Estado, 
bajo los principios de igualdad y de no discrimina-
ción. En este clima de reconocimiento se menciona 
que este sistema “inscribe en un círculo vicioso de 
desigualdad económica y de género que impide a 
las mujeres acceder a servicios de educación, de sa-
lud, a un empleo digno y suficiente, participación 
política y contextos libres de violencia” (Ballinas y 
Becerril, 2021, p. 16). Pero el reconocimiento de las 
desigualdades de género data de la década de los 
setenta, desde esa época las acciones de políticas 
públicas en México consideraron las necesidades, 
demandas o intereses de las mujeres a partir de 
su función reproductora y familiar, en ellas se cen-
traron las labores de madres y amas de casa, asu-
miendo su vocación natural y biológica, y concebir 
a las mujeres como receptoras necesitadas y pasi-
vas en sus roles de maternidad y crianza (Tepichin, 
2012, p. 25). 

Las necesidades de las mujeres han cambiado 
en las últimas tres décadas y el reto de erradicar 
las desigualdades entre hombres y mujeres deberá 
atenderse con inversión en infraestructura para la 
atención de los cuidados, pero en qué consiste esta. 
Si partimos de la definición genérica de infraestruc-
tura, ésta se entiende como “el Conjunto de ele-
mentos, dotaciones o servicios necesarios para el 
buen funcionamiento de un país, de una ciudad o 
de una organización cualquiera” (RAE, 2022). No 
existe una definición explícita de infraestructura de 
cuidados en el marco legislativo local y nacional en 
nuestro país, pero se reconoce que, por un lado, 
esta infraestructura reduciría la carga de trabajo no 
remunerado de las mujeres y por otro abriría posibi-
lidades para que las mujeres se incorporen al merca-
do laboral para obtener un trabajo remunerado e 
independencia y autonomía económica. El trabajo de 
cuidado no remunerado ha afectado el ejercicio 
de sus derechos humanos y reproduce situaciones 

en desventaja construidas social e históricamente 
por la sociedad, lo que repercute en una posición de 
subordinación y de falta de autonomía económica. 

De acuerdo con Villa (2019), la institucionaliza-
ción de las políticas de cuidados establece el diseño 
de estrategias y mecanismos de protección social, e 
incluso estos acuerdos tienen como objeto plantear-
se en los programas que implementa la Secretaría 
de Bienestar, pero aún no concurre en un sistema de 
cuidados, en los servicios y programas de cuidados, 
por ello es necesario mantener acciones vinculadas. 
Como señala Villa: “si bien existen avances en la 
implementación de políticas explícitas de cuidado 
que se encuentran institucionalizadas, en general 
los programas y servicios se caracterizan por la alta 
fragmentación institucional, la segmentación de 
beneficiarios y la duplicidad (en el orden nacional y 
subnacional) de programas” (Villa, 2019, p.11). En 
este contexto, el obstáculo en la institucionalización 
de los cuidados como derecho, es que se aborda y 
se pretende mantener en el contexto de políticas 
públicas con un enfoque asistencialista que atiende 
a los más pobres, pero en este hecho no se plantea 
reconocer e intervenir el problema del cuidado es-
pecíficamente, de tal forma, que se pierde la inten-
ción de reconocer el derecho amplio del cuidado.

En México, la igualdad sustantiva significa la 
capacidad de acceder en condiciones igualitarias 
y bajo el esquema de oportunidades sin discrimi-
nación, por ello se plantea que esta igualdad re-
conozca que todas las personas puedan gozar y 
ejercer los mismos derechos humanos con libertad. 
En otras palabras, además de proclamar la igual-
dad entre mujeres y hombres en términos jurídicos, 
son los gobiernos quienes tienen como tarea impe-
rante proponer y gestionar políticas públicas con la 
ejecución de programas sociales que demuestren 
la operatividad y actúen en mejorar la calidad de 
vida de las mujeres, como un elemento para ejercer 
los derechos que establece la Convención sobre la 
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eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)8. 
Para la CEDAW el orden jurídico y programático no 
puede contribuir en lograr la igualdad entre las mu-
jeres y los hombres. El Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, ya ha planteado 
que la igualdad sustantiva existe si se presentan por 
lo menos tres compromisos por parte de los Esta-
dos Partes, pero el principal es la eliminación de la 
discriminación contra la mujer. Estos compromisos 
deben cumplirse integralmente y lo realmente tras-
cendental consiste en la igualdad de oportunidades 
y en el trato sin distinción por género. 

En primer lugar, los Estados Partes tienen la obligación 

de garantizar que no haya discriminación directa ni in-

directa contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito 

público y el privado, la mujer esté protegida contra la 

discriminación —que puedan cometer las autoridades 

públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o 

los particulares— por tribunales competentes y por la 

existencia de sanciones y otras formas de reparación. 

La segunda obligación de los Estados Partes es mejorar 

la situación de facto de la mujer adoptando políticas 

y programas concretos y eficaces. En tercer lugar los 

Estados Partes están obligados a hacer frente a las rela-

ciones prevalecientes entre los géneros y a la persisten-

cia de estereotipos basados en el género que afectan 

a la mujer no sólo a través de actos individuales sino 

también porque se reflejan en las leyes y las estructuras 

e instituciones jurídicas y sociales (Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, 2015. Recomendación No. 

25, CEDAW, p. 3).

8 En la CEDAW, el término de igualdad sustantiva se utilizó en 2004 

por primera vez, en este se reconoce la falta de igualdad formal y se 

espera que los Estados Partes diseñen estrategias que apoyen el ca-

mino a la igualdad, pero no sólo de facto sino en la experiencia de 

las mujeres. 

En el caso de México, la Constitución de la Ciu-
dad de México deberá garantizar el ejercicio ple-
no de los derechos de las mujeres y abrir el debate 
con los movimientos feministas que han apostado 
por la discusión sobre el cuidado como un asunto 
que cruza entre lo público y privado, además am-
pliar la conceptualización del trabajo reproductivo y 
productivo de las mujeres. Si bien se reconoce que 
las actividades de cuidado es un trabajo que debe 
ser valorizado en términos sociales y económicos 
y, que en esta valoración en sentido estrictamente 
económico se incluyen algunos de los postulados 
de la economía del cuidado, entre ellos que el valor 
económico tiene una estrecha relación con el tra-
bajo y éste tiene la posibilidad de acceder al capital 
monetario e incluso también se reconoce el apor-
te de la economía del cuidado en el Sistema de 
Cuentas de los países. Por ejemplo, las actividades 
de cuidados en nuestro país generan una riqueza 
equivalente al 24.2% del Producto Interno Bruto 
del país (PIB), visibilizar y valorizar el cuidado en 
términos económicos puede cambiar la percepción 
que se tiene de éste actualmente y, que lo encasilla 
como un “acto de amor” que reafirma la relación 
mujeres-madre-familia (CES, s.f., p.1). 

Por ejemplo, en la Ciudad de México el tiempo 
que las mujeres dedican a las actividades domésti-
cas como trabajo no remunerado se estima en 41 
horas en promedio a la semana, mientras que, en los 
hombres, el tiempo es menos de la mitad en com-
paración con ellas. En las mujeres entre 25 y 44 
años el promedio de horas a la semana de trabajo 
no remunerado es en promedio 52 horas a la se-
mana, cifra que equivale a una jornada de 8 horas 
durante 6 días a la semana e incluso si las mujeres 
tienen un trabajo remunerado en promedio des-
tinan más de 20 horas a la semana al trabajo no 
remunerado (EVALÚA, 2020 citado en PGDCDMX, 
2020). Estas cifras nos permiten reconocer que hace 
falta vincular el desarrollo del corpus teórico de la 
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autonomía económica que surge de la economía 
feminista (Rodríguez, 2015) y de la economía del 
cuidado en la conceptualización sobre el cuidado en 
América Latina (Batthyány, 2020). Para dar cuenta 
de la importancia de estas posturas, en el marco de 
los gobiernos y de los organismos internacionales 
hasta hace algunos años en la División de Asuntos 
de Género de la Cepal se propuso la operación del 
área de trabajo: economía del cuidado que forma 
parte de las áreas de Salud Sexual y Reproductiva, 
Autonomía Económica o Violencia. 

Exclusión y desigualdad  
en la Ciudad de México

En la Ciudad de México residen 9 millones de per-
sonas, la mitad son mujeres, la edad media prome-
dio en 2020 aún no había cumplido 35 años. En 
cuatro alcaldías se concentra el mayor número de 
habitantes: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón y Tlalpan, de éstas Iztapalapa concentra 
20.5% de la población total que habita la Ciudad 
de México. Actualmente la dinámica demográfica 
en la Ciudad de México presenta las siguientes ca-
racterísticas: 

a) baja tasa de crecimiento natural que a par-
tir del 2000 se redujo la tasa de fecundidad 
en menos de dos hijos por mujer. A finales 
del siglo XX la tasa de crecimiento anual se 
situó en 0.3% y se presentó un saldo neto 
migratorio negativo de -2.7% para el perio-
do 2010-2015. 

b) proceso de envejecimiento de la población, 
entre 2000 y el 2015, la población menor de 
18 años disminuyó en más de un millón, en 
contraste aumentó en casi la misma propor-
ción la población con 60 años y más. Es de-
cir, en quince años la población menor de 18 

años se redujo 21% y el número de personas 
adultas mayores aumentó 75% al pasar de 
731 mil a 1.3 millones en 2015 y, en 2020 
aumentó en 1.5 millones (INEGI, 2020). Es la 
alcaldía de Benito Juárez donde reside el ma-
yor porcentaje de población adulta mayor. 

c) el número de hogares unipersonales en 2015 
se situó en 415 mil 558 hogares, 51.9% es-
tán conformados por mujeres; en 2020 el 
número aumentó a 418 mil 122, esta cifra 
representa el 15.2% del total de hogares en 
la Ciudad de México (INEGI, 2020). En las 
alcaldías con mayor porcentaje de hogares 
unipersonales se encuentran Iztapalapa y 
Benito Juárez, respectivamente. 

d) se presenta un incremento de los hogares 
con jefatura exclusiva de mujeres, en 2015 
había 2.26 millones de hogares, de esta ci-
fra, 35% con mujeres jefas de familia y, en 
2020 esta cifra se incrementó en 47.7% 
(INEGI, 2020). Tanto el proceso de enveje-
cimiento como el aumento en el número de 
hogares con jefatura exclusiva de mujeres 
requerirá del diseño de un sistema de cuida-
dos acorde con las necesidades de ellas y de 
las personas mayores, que de acuerdo con 
la tendencia demográfica en 2040 se estima 
que el número de personas mayores aumen-
tará en 2 millones9.

Situar el tema de los cuidados a partir de los retos 
que plantean la transición demográfica y en gene-
ral sobre las formas de exclusión y desigualdad que 
presenta la ciudad para las mujeres, sin tratar de 
profundizar en éstas es el propósito de este apar-
tado para comprender cómo afectan las políticas 

9 A partir de la transición demográfica es como el gobierno de la 

Ciudad de México plantea construir el Sistema Universal de Cuidados 

y Bienestar (PGDCDMX, 2020), sin embargo, no se precisa cómo.
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de desarrollo urbano en el derecho al cuidado en 
la Ciudad de México. La categoría de género nos 
permite reflexionar y debatir sobre las relaciones 
de desigualdad entre hombres y mujeres, estas re-
laciones se han establecido históricamente y me-
diante las construcciones sociales y culturales que 
cada sociedad establece. Es a partir de la construc-
ción social como se determinan las diferencias en-
tre hombres y mujeres (Falú, 2009, p. 16). En este 
contexto, las acciones de las mujeres en la defensa 
de sus derechos han permitido que la perspecti-
va de género se incorpore y se utilice de manera 
transversal en temas urbanos y en la planificación. 
Esta situación ha motivado que el derecho de las 
mujeres a la ciudad esté presente en distintos fo-
ros internacionales desde la década de los noventa 
y que este derecho constituya una referencia en el 
derecho que tienen las mujeres para vivir en ciu-
dades más equitativas, democráticas e inclusivas y 
libres de violencia, pero cuál es la situación de las 
Políticas de desarrollo urbano en el marco del de-
recho al cuidado.

Se reconoce que el espacio público de las ciuda-
des es importante para la vida cotidiana de las mu-
jeres, pero éste no está pensado para ellas. Las 
ciudades se han diseñado privilegiando los lugares 
orientados a la productividad, este privilegio del que 
han gozado las actividades productivas como señala 
Chinchilla (2020) ha forzado a definir a las y a los 
ciudadanos como individuos que contribuyen a la 
productividad, pero no a la reproducción social. De 
tal forma que se priorizan las actividades producti-
vas y, al hacerlo, se otorgan más derechos a quienes 
históricamente han ostentado dichas ocupaciones. 
Incorporar a las mujeres en temas urbanos ha sido 
cuestionado de manera crítica. Se ha reconocido en 
diversos foros que, en principio, la inclusión de la 
perspectiva de género en la planificación urbana 
y el desarrollo no debería estar condicionada, así 
como su aplicabilidad en diversos ámbitos entre 

 éstos el gubernamental, en la sociedad organizada 
y no organizada. 

Las políticas de desarrollo urbano deben reco-
nocer el uso diferenciado de los espacios públicos 
y privados entre hombres y mujeres, por tradición 
es a los hombres a quienes se les vincula con el uso 
de los espacios públicos y a las mujeres a los espa-
cios privados para llevar a cabo actividades domés-
ticas y de cuidado no remunerado. Sin embargo, 
las funciones remuneradas o no remuneradas que 
realizan las mujeres dentro y fuera de la vivienda 
tiene una relación con el espacio urbano, lo cual 
como señala Soto (2012), son las mujeres quienes 
deben hacer compatibles las diferentes actividades 
que ejercen como trabajadoras asalariadas y en el 
trabajo doméstico a pesar de las inequidades en 
el uso y acceso a la metrópoli, y a las desigualdades 
espaciales a las que son sometidas cotidianamente. 
Hasta ahora, en la práctica de las políticas de desa-
rrollo urbano del Gobierno de la Ciudad de México 
participan distintas dependencias para promover ac-
ciones específicas y focalizadas, pero estos sectores 
han estado ajenos a la discusión de las relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres. Sin duda, es 
necesario escuchar a las mujeres para atender pro-
blemáticas que se vinculan con la forma como se 
concibe el desarrollo urbano.

En la Ciudad de México como en las ciudades 
de América Latina, las políticas de desarrollo urbano 
desde hace algunas décadas han propiciado frag-
mentación urbana, este fenómeno ha sido abor-
dado para dar cuenta de las formas como afecta 
la globalización y el modelo neoliberal en las ciu-
dades, ocasionando transformaciones en la estruc-
tura urbana y en cuestiones sociales como son los 
procesos de desigualdad, además de que la imple-
mentación de nuevas políticas urbanas tienen un 
actuación que activa la polarización social, la vio-
lencia y la desigualdad, y no se avanza en consolidar 
ciudades con justicia social (Burgess, 2008 citado en 
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Falú, 2009). Ante esta realidad, en el Plan General 
de Desarrollo 2020-2040 de la Ciudad de México 
(PGDCDMX, 2020), la igualdad y la justicia son con-
siderados como los principios orientadores para la 
planeación10, pero no se precisa en cómo atender 
las desigualdades sociales que han conformado el 
fenómeno de la pobreza urbana y cómo afecta a las 
mujeres, cuando son ellas quienes desempeñan un 
papel preponderante en las responsabilidades del 
hogar y del cuidado de otros miembros de la familia. 
En estas actividades como se ha mencionado, son 
las mujeres quienes han adoptado por tradición la 
responsabilidad del trabajo de cuidado, el cual el 
pensamiento feminista ha interpretado su origen en 
las estructuras de poder; por un lado, en jerarquía y 
por otro en la función que tiene el patriarcado para 
asignar a las mujeres el cuidado de la familia a tra-
vés limpiar, cocinar, atender y cuidar de niños, per-
sonas enfermas o adultos mayores (Oxfam, 2017). 

Impacto de la movilidad y el transporte  
en las actividades de cuidado 

La economía del cuidado pone en su lente a las 
desigualdades de género y con ello nos permite vin-
cular su impacto en el territorio a través del desa-
rrollo urbano; es a través de las prácticas cotidianas 
como la desigualdad se territorializa y se presenta 
en las experiencias de vida diaria de las personas y 
en especial las mujeres. En el marco del desarrollo 
urbano, las cuestiones de movilidad y de transpor-
te en la Ciudad de México han orientado al diseño 
de políticas que surgen del reconocimiento de las 
relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, 
y que ambos géneros experimentan prácticas coti-
dianas de desplazamiento en condiciones diferen-

10 La reducción de las brechas sociales, económicas, culturales y te-

rritoriales como prioridades estratégicas.

ciadas. En el caso de la movilidad de las mujeres ha 
sido necesario contrarrestar prácticas de violencia 
hacia ellas y como ejemplo se tiene el Programa Via-
jemos Seguras en el transporte público de la Ciudad 
de México que opera desde 2008. Pero qué nos de-
muestran los datos que se obtienen para conocer la 
movilidad de las mujeres, qué tipo de información 
es necesaria para ahondar en las desigualdades de 
género en el tema del derecho al cuidado. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Origen Destino de 2007, el número de viajes diarios 
en la Ciudad de México se estimaron en 11 millones 
aproximadamente, de los cuales las mujeres realizan 
la mitad de éstos, la movilidad de las mujeres como la 
de los hombres se concentra en el Regreso a Casa, 
lo que indica que hubo una movilidad inicial. En el 
caso de los viajes que se realizan con propósito de 
cuidado se pueden clasificar en comprar o compras, 
trasladar, llevar o recoger a un familiar o una per-
sona a la que se está cuidando, acompañamiento 
para realizar un trámite o realizar un trámite para 
quien se está bajo su cuidado, en la pertinencia 
de estos viajes aparecen nuevamente las mujeres y, 
éstos se pueden considerar como desplazamientos 
cotidianos del cuidado (Pérez, 2016, p. 26). En este 
sentido, abordar la movilidad de los cuidados signi-
fica asociar la complejidad del desplazamiento de 
las mujeres en la ciudad. Este tipo de movilidad nos 
propone observar su importancia en el diseño de las 
ciudades y para orientar las políticas de movilidad 
con perspectiva de género y por ello se hace eviden-
te que el trabajo de cuidado que realizan las mujeres 
apoya la reproducción social de la población dentro 
y fuera de la vivienda (Pérez, 2016, p. 27). 

En la Ciudad de México y su Zona Metropolita-
na se reconoce la fragmentación de la movilidad11 

11 En el Plan de General de Desarrollo 2020-2040 de la Ciudad de 

México, se reconoce que la problemática del ordenamiento territorial 

se centra en los siguientes aspectos: carencia en los mecanismos de 

regulación del uso del suelo; aumento del precio de las vivienda en 
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como un problema histórico que afecta los traslados 
cotidianos de las mujeres para atender actividades 
relacionadas con el trabajo remunerado y no remu-
nerado: doméstico y de cuidado. El tiempo que las 
mujeres invierten para viajes por motivos de cui-
dado fluctúan entre 30 y 70 minutos por viaje, de 
acuerdo con la literatura especializada en movilidad 
cotidiana con perspectiva de género, se reconocen 
las diferencias entre la movilidad entre hombres y 
mujeres. Las prácticas de ambos son formas que ex-
plican la apropiación de las ciudades, en el caso de 
los hombres sus desplazamientos son de tipo pen-
dular, es decir, con un origen y un destino fijo entre 
el lugar de trabajo y el lugar de residencia, pero en 
la movilidad de las mujeres éstos desplazamientos 
son de tipo poligonales12 (Pérez, 2019) o en zig-
zag, y se caracteriza por que los desplazamientos 
tiene varios propósitos en un solo viaje, es decir, 
desde que se planea salir de la vivienda se piensa 
en las actividades como son las compras y éstas se 
vinculan con llevar o recoger a los hijos e hijas a la 
escuela, de esta forma es como se priorizan las ac-
tividades correspondientes al cuidado en la familia 
o para el trabajo remunerado de cuidado fuera del 
hogar (Alonso, 2015 citado en Pérez, 2016, p. 17).

En la actualidad se reconoce el grado de frag-
mentación de las instituciones en materia de movi-

determinadas zonas de las ciudad, con ello se especula el suelo para el 

desarrollo inmobiliario que atrae a nueva población pero expulsa a los 

residentes originarios; espacios públicos inseguros que afectan la par-

ticipación de la comunidad e integración de ésta para hacer de éstos 

espacios lugares que fortalezcan el arraigo de la población y el tejido 

social. En el caso de la movilidad urbana esta se presenta caótica, de 

baja calidad y que no es accesible en términos de acceso físico a los 

servicios públicos y equipamiento, además del problema de exclusión.

12 Este tipo de movilidad considera varios viajes como propósitos que 

motivan el desplazamiento, podríamos señalar que ésta forma de mo-

vilidad que realizan las mujeres nos remite a repensar a las ciudades 

a partir de nuevos paradigmas sobre la movilidad, en este sentido, es 

pensar especialmente en las mujeres en la forma cómo debe organi-

zarse el sistema de transporte, que sin duda debe ser flexible y aten-

diendo a la seguridad, calidad y comodidad.

lidad y de transporte en la Ciudad de México y los 
problemas de planeación, gestión e infraestructura 
en la política de movilidad que requiere la Ciudad 
de México. En el PGDCDMX se menciona la falta de 
una red de movilidad metropolitana articulada que 
permita mejorar la conectividad, pero además que esta 
sea integral y coordinada para hacer eficiente el sis-
tema de transporte público y mejore la movilidad 
urbana, que acorte las distancias y el tiempo de viaje 
y que no colapse las vialidades, entre otras proble-
máticas. Se reconoce, además, que la fragmenta-
ción de la movilidad y del sistema de transporte 
está en la gestión metropolitana y, que la política 
de movilidad urbana debe vincularse con políticas y 
programas de ordenamiento territorial, estructura 
urbana y usos del suelo, que son determinantes 
en la conformación de los patrones de viajes en la 
Ciudad de México y de cualquier otra ciudad. En 
el caso que nos ocupa, el patrón de ocupación del 
suelo históricamente ha consolidado una periferia 
con uso habitacional que se ha extendido a la Zona 
Metropolitana del Valle de México, que como se 
señala en el Plan la expansión de la periferia carece 
de un sistema de transporte y movilidad que per-
mita la conectividad a una red de transporte masi-
vo estructurado, por el contrario se producen gran 
cantidad de desplazamientos de larga distancia de 
la periferia al centro y viceversa (PGDCDMX, 2020, 
p. 122), que colapsan la capacidad de las vías de 
infraestructura y modos de transporte colectivo en 
particular el Sistema de Transporte Metro.

Si se acepta que el patrón de movilidad en la 
Ciudad de México ha sido un componente de des-
igualdad de género, es porque se ha priorizado el 
uso del automóvil, lo que hace que éste sea exclu-
yente. Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la 
Encuesta Origen Destino 2017 poco menos de 50% 
de las mujeres posee un automóvil propio, el pa-
trón de desplazamiento de la mayoría de las mujeres 
depende del transporte público y de las deficiencias 
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que este tiene para transitar por la ciudad (PGDCD-
MX, 2020, p. 122). Un punto importante que se 
debe considerar para mejorar el sistema de movili-
dad y de transporte es incorporar las experiencias 
de las mujeres, porque en la Ley y Programa Inte-
gral de Movilidad del Distrito Federal de 2014, no 
se menciona de qué forma utilizan las mujeres el 
transporte público y cómo es su desplazamiento 
cotidiano, a pesar de la importancia en las activida-
des de cuidado que realizan de forma remunerada 
y no remunerada. Afortunadamente, en los estudios 
sobre las relaciones de género a partir de la movili-
dad se reflexiona sobre el tiempo y la distancia que 
recorren las mujeres, de la importancia que tiene la 
movilidad a pie o en bicicleta, lo cual nos invita a ser 
críticas con la valoración del tiempo que pasan en el 
transporte público y que se pierde para el descanso 
y el autocuidado.

Conclusiones 

El propósito de este trabajo se centró en discutir la 
compleja relación entre el derecho al cuidado y el 
desarrollo urbano en el contexto de la Constitución 
Política de la Ciudad de México a poco más de un 
lustró de ser decretada. Una cuestión de fondo es 
que las mujeres ejerzan sus derechos en condicio-
nes de igualdad sustantiva es necesario cambiar la 
forma de conceptualizar el trabajo doméstico como 
responsabilidad exclusiva de las mujeres; para aque-
llas mujeres que cumplen un trabajo remunerado 
implica una doble carga que afecta su calidad de 
vida y su desarrollo profesional, mientras que en los 
casos cuando sólo se dedican al trabajo doméstico 
y de cuidado y no reciben ninguna retribución se 
obstaculiza su autonomía económica. Ambas situa-
ciones son significativas para que reflexionemos en 
el impacto que tiene la dimensión legislativa y aspi-
rar a que la Ciudad de México puede convertirse en 

una ciudad de los cuidados13, que en su definición 
se puede entender como el lugar que incluye y va-
lora las actividades que realizan las mujeres.

Como se puede demostrar, las ciudades han sido 
pensadas como lugares orientados a la productivi-
dad y que muchas actividades e incluyendo las de 
cuidado han sido clasificadas como no productivas 
por eso no son importantes para el urbanismo tra-
dicional, pero sí para el urbanismo feminista que 
pone la mirada en las necesidades de las personas 
y en las relaciones cotidianas de carácter público y 
privado, en lo productivo y en lo reproductivo como 
es cuidado de la familia, pero también en el autocui-
dado. Acercarnos a nuevas posturas para atender 
el derecho que tienen las mujeres a la ciudad, sig-
nifica transitar por el reconocimiento de derechos y 
exigir que en las políticas de desarrollo urbano en la 
Ciudad de México el eje central sea la igualdad de 
género en las actividades de cuidado. El derecho al 
cuidado y la igualdad de género deben ser de inte-
rés para las políticas urbanas y construir ciudades en 
condiciones de igualdad social y económica entre 
hombres y mujeres. 

En los últimos cinco años se han ampliado las 
demandas de las mujeres y a partir de la fuerza de 
los movimientos feministas no solo en la capital del 
país sino en otras ciudades, es una oportunidad 
para hacer los ajustes necesarios a la Constitución 
Política de la Ciudad de México para otorgar y de-
finir el derecho al cuidado en condiciones de igual-
dad y que las actividades domésticas y de cuidado 
se incorporen en la agenda urbana para discutir de 
nueva cuenta el derecho que tienen las mujeres a la 
ciudad a partir de reconocer las desigualdades que 
existen. Ante los desafíos que representa el tema del 
cuidado para el gobierno de la Ciudad de México, 

13 En el libro La ciudad de los cuidados, la autora se pregunta cómo 

pueden ser las ciudades y las arquitecturas cuidadoras (Chinchilla, 

2020).
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es necesario preguntarse sobre la percepción actual 
que se tiene de las mujeres y de qué manera se de-
ben incorporar nuevas políticas públicas afines a las 
necesidades e intereses de nosotras. Para finalizar, 
es frecuente centrar el problema de la desigualdad 
de género en la agenda pública a través de investi-
gaciones académicas, pero se pierde la oportunidad 
de construir políticas públicas de cuidados con una 
dimensión legislativa congruente con las necesida-
des de las mujeres del siglo XXI.
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Resumen

La estructura urbana subdesarrollada de la ciudad 
de Cuernavaca merece revisar los graves efectos 
sociales ocasionados por verter aguas residuales sin 
tratamiento a las barrancas. Tal pareciera que las 
condiciones de desigualdad urbana, pobreza, y los 
patrones de contaminación del agua asociada con 
la salud humana en esta ciudad, harían las veces de 
una muestra replicable con los 780 millones de per-
sonas en el mundo subdesarrollado que no tienen 
acceso al agua potable, con los 2,500 millones sin 
saneamiento, o bien, con los 2,000 millones que se 
abastecen de agua potable con agentes patógenos 
por heces fecales. Si bien, estas condiciones urba-
nas son responsables de la muerte de una persona 
cada 20 segundos a nivel mundial, ponen en tela 
de juicio si los 7,011 casos de enfermedades intes-
tinales distribuidas en los Centros de Salud (CS) de 
Cuernavaca, se vinculan causalmente con el fenó-
meno de verter efluentes sin tratamiento de la red 
municipal, pues el saneamiento es entendido como 
un tubo que colecta y dirige los efluentes al medio 
ambiente. Por tanto, el objetivo es analizar la co-
rrelación entre pobreza, enfermedades intestinales 
y barrancas contaminadas por aguas residuales sin 
tratamiento en Cuernavaca, Morelos, México. Para 
ello, se identificaron puntos de descarga en el catas-
tro de la red de drenaje y alcantarillado; se estimó 
el efluente vertido por el método volumétrico en 
una muestra estadística representativa distribuida 
por usos de suelo; se correlacionaron los puntos 
de descarga con los registros de enfermedades in-
testinales de los CS por el método de Pearson y se 
analizaron territorialmente las condiciones de po-
breza según el índice de marginación del Consejo 
Nacional de Población.

Palabras clave: aguas residuales urbanas; barrios 
pobres; enfermedades intestinales; Cuernavaca.

Abstract

The underdeveloped urban structure of Cuernavaca 
deserves to review the serious social effects caused 
by discharge untreated wastewater into the ravines. 
That the conditions of urban inequality, poverty and 
patterns of water pollution associated with human 
health in this city, would act as a replicable sample 
with the 780 million people in the underdeveloped 
world who do not have access to drinking water, 
with the 2,500 million without sanitation, or, with 
the 2,000 million that are supplied with drinking 
water with fecal pathogenic agents. Although, 
these urban conditions are responsible for the death 
of one person every 20 seconds worldwide, they 
question whether the 7,011 cases of intestinal dis-
eases distributed in the Health Centers (HC) of Cu-
ernavaca are causally linked to the phenomenon 
of discharge untreated effluents from the munic-
ipal network; since sanitation is understood as a 
pipe that collects and directs effluents to the envi-
ronment. Therefore, the objective is to analyze the 
correlation between poverty, bowel diseases and 
ravines contaminated by untreated wastewater in 
Cuernavaca, Morelos, Mexico. To do this, discharge 
points were identified in the cadastre of the drain-
age and sewerage network; the discharged efflu-
ent was estimated by the volumetric method in a 
representative statistical sample distributed by land 
use; the discharge points were correlated with the 
records of intestinal bowel of the CS by the Pearson 
method and the conditions of poverty were ana-
lyzed territorially according to the marginalization 
index of the National Population Council.

Keywords: urban wastewater; misery settlements; 
bowel diseases; Cuernavaca.
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Resumo

A estrutura urbana subdesenvolvida da cidade de 
Cuernavaca merece rever os graves efeitos soci-
ais causados pelo despejo de águas residuais não 
tratadas nas ravinas. Parece que as condições de 
desigualdade urbana, pobreza e padrões de polu-
ição da água associados à saúde humana nesta ci-
dade funcionariam como uma amostra replicável 
com os 780 milhões de pessoas no mundo sub-
desenvolvido que não têm acesso à água. com os 
2.500 milhões sem saneamento, ou, com os 2.000 
milhões que são abastecidos com água potável com 
agentes patogênicos pelas fezes. Embora essas 
condições urbanas sejam responsáveis pela morte 
de uma pessoa a cada 20 segundos em todo o mun-
do, elas questionam se os 7.011 casos de doenças 
intestinais distribuídos nos Centros de Saúde (HC) 
de Cuernavaca têm relação causal com o fenôme-
no de despejo de efluentes não tratados da rede 
municipal, uma vez que o saneamento é entendido 
como uma tubulação que coleta e direciona os eflu-
entes para o meio ambiente. Portanto, o objetivo é 
analisar a correlação entre pobreza, doenças intes-
tinais e barrancos contaminados por águas residuais 
não tratadas em Cuernavaca, Morelos, México. Para 
isso, foram identificados pontos de descarga no ca-
dastro da rede de drenagem e esgoto; o efluente 
lançado foi estimado pelo método volumétrico em 
uma amostra estatística representativa distribuída 
por uso do solo; os pontos de alta foram correla-
cionados com os registros de doenças intestinais 
dos CS pelo método de Pearson e as condições de 

pobreza foram analisadas territorialmente de acor-
do com o índice de marginalização do Conselho 
Nacional de População.

Palavras-chave: águas residuais urbanas; bairros 
pobres; doenças intestinais; Cuernavaca.

Introducción

El concepto salud ha asumido connotaciones de-
terminadas por las condiciones históricas de la so-
ciedad; en el caso de las primeras comunidades, el 
objetivo primordial de supervivencia le designaba 
como sinónimo de vida o al hecho de estar vivo. 
La Real Academia Española la define como “esta-
do en el que el ser orgánico ejerce normalmente 
todas sus funciones”, aunado al “conjunto de las 
condiciones físicas en que se encuentra un orga-
nismo en un momento determinado”. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) la define como 
el “estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” (Herrero, 2016). Para Lebel (2005, 
p. 8), “la salud no es la ausencia de enfermedad”, 
sino “una participación armónica del medio am-
biente permite a los individuos el desarrollo pleno 
de sus funciones y aptitudes”; en caso contrario, 
“el ser humano no es saludable si vive en un con-
texto enfermo”. En esta definición, el ambiente es 
determinante del bienestar humano, de forma que 
los disturbios ecosistémicos ocasionados por la ex-
tracción intensiva de recursos, la contaminación y 
en general, la modificación de las condiciones ori-
ginales se correlacionan con múltiples efectos en la 
salud (Tanuro, 2013). 

En una analogía médica, la salud puede trasla-
darse al funcionamiento del cuerpo urbano, cuando 
su condición se ve mermada debido a la disfuncio-
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nalidad de alguno de sus componentes, o en caso 
contrario, cuando operan según lo previsto. Estruc-
turalmente, la ciudad presenta indicadores que le 
clasifican como ente saludable por el hecho de estar 
vivo, o en caso contrario, enfermo. Cualquiera que 
sea su estatus, el bienestar “urbano” estaría valo-
rado según componentes sociales, económicos y 
ambientales, de forma que para el cuerpo humano 
se utilizan los físicos, mentales y sociales. 

Discutir indicadores neoliberales particularmen-
te, no resolvería el problema, ya que estas condi-
ciones fueron concebidas para crear caos urbano 
y no ciudades saludables, o por lo menos no en el 
sur hemisférico. Los componentes estructurales y 
el funcionamiento que le clasifican como ciudad 
saludable o enferma inducen efectos inconmensu-
rables y hasta imprevistos en sus habitantes, que 
bien pueden ser traducidos en un extremo como 
salud o en otro, como morbilidad y muerte (Montes 
y Monroy, 2020, pp. 875-876).

La exposición a riesgos ambientales es respon-
sable del 24% de la morbilidad en el planeta; en 
México, 35% de las enfermedades registradas tie-
nen su origen en la contaminación del suelo, aire 
y agua (INSP, 2016). El aprovechamiento del agua 
en el ente urbano por ejemplo, se ha intensifica-
do y diversificado de manera casi proporcional a la 
generación de efluentes residuales que no reciben 
tratamiento y se vierten directamente al ambiente. 
Debido a que el promedio de agua tratada a nivel 
mundial alcanza solamente 20% y es casi inexis-
tente en países pobres existen diversos efectos en la 
salud humana (UN WATER, 2017). En países en de-
sarrollo principalmente, 780 millones de personas 
no tienen acceso al agua potable y 2,500 millones 
al saneamiento (Organización Mundial de la Salud, 
2017a; Organización Mundial de la Salud, 2017b). 
Incluso se estima que 2,000 millones de personas, 
es decir, poco más del 25% de la población mun-
dial, se abastecen de agua potable con agentes pa-

tógenos por heces fecales, condición responsable 
de 502,000 muertes por diarrea al año (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2018).

A pesar que existen avances en materia de in-
fraestructura de saneamiento, aún quedan espa-
cios sin atención en el hemisferio sur, donde 2,300 
millones de personas no cuentan con elementos 
básicos como inodoros o en su defecto letrinas y 
892 millones defecan al aire libre, en alcantarillas, 
arbustos, o en cuerpos naturales de agua. Además, 
se calcula que por lo menos 10% de la población 
mundial consume alimentos que han sido regados 
por aguas residuales sin tratamiento (Organización 
Mundial de la Salud, 2017c). 

Discutir acerca de aguas residuales sin trata-
miento, saneamiento ausente o deficiente y po-
breza, también pone en el núcleo del problema a 
enfermedades como el cólera, la diarrea, la disente-
ría, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, 
lombrices intestinales, la esquistosomiasis, enfer-
medades transmitidas por vectores, el tracoma y la 
indudable contribución a la malnutrición que con-
diciona el desarrollo de los infantes (Organización 
Mundial de la Salud, 2018; Organización Mundial 
de la Salud, 2017c). Si bien estos padecimientos son 
prevenibles y tratables, se siguen presentando don-
de no existen condiciones suficientes de saneamiento; 
se estiman 280,000 muertes por diarrea al año, e 
incluso, esta enfermedad es considerada como la 
segunda causa de muerte en niños menores de 5 
años, registrando 525,000 casos en el planeta (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2017b). 

Al mismo tiempo, en el mundo se registran 
1,700 millones de casos por enfermedades diarrei-
cas infantiles, las cuales se vinculan principalmente 
a la ausencia de tratamiento de las aguas residua-
les que contienen organismos bacterianos, víricos 
y parásitos. La infección tiende a transmitirse por la 
vía de los alimentos, insectos vectores, la falta de 
agua limpia para beber, lavar, cocinar, y en general, 
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en todas las actividades básicas y de recreación del 
ser humano donde intervenga el agua contamina-
da. En particular, el paradigma de verter los residuos 
líquidos al ambiente, principalmente por heces feca-
les provenientes de letrinas, fosas sépticas y aguas 
residuales urbanas, son centrales en el origen de 
dichos padecimientos (Organización Mundial de la 
Salud, 2017b). 

Los efectos por la calidad, cantidad o ausen-
cia misma del agua, también generan costos socia-
les y económicos, los cuales podrían reducirse si 
se atendieran estos rubros (Organización Mundial 
de la Salud, 2017a); por ejemplo, entre 300,000 
y 700,000 suizos al año visitan un doctor para ser 
atendidos por diarrea, y en 2012 estas enferme-
dades tuvieron un costo que se calcula entre 29 a 
45 millones de euros. De hecho, el costo por tra-
tamiento de enfermedades intestinales generadas 
principalmente por la ingesta de agua contaminada 
en países desarrollados como Suiza, tiene un costo 
per cápita que oscila entre 30 a 4,800 euros depen-
diendo la gravedad (News-Medical, 2016). En países 
del sur hemisférico como Colombia, el costo per 
cápita por tratamiento de enfermedades diarreicas 
agudas (EDA) se calcula entre 1,127 a 2,181 pesos 
(Galeano y Largo, 2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud, por 
cada dólar invertido en el mejoramiento del sector 
saneamiento, se tendría una retribución de 5.5 ve-
ces, ya que aumentaría la productividad efectiva y 
se reducirían los costos por tratamiento, así como 
la tasa de mortalidad (Organización Mundial de la 
Salud, 2017c). En este sentido, poco podría dudarse 
que las enfermedades intestinales tienen un vínculo 
directo con los servicios de dotación y disponibilidad 
de agua de calidad, así como las condiciones de sa-
neamiento e higiene, acentuadas principalmente en 
asentamientos pobres del mundo subdesarrollado 
(ONU, 2016; Davis, 2006). Por tanto, el objetivo de 
esta investigación es analizar la correlación  entre 

pobreza, enfermedades intestinales y barrancas 
contaminadas por aguas residuales sin tratamiento 
en Cuernavaca, Morelos, México. 

Materiales y métodos

Área de estudio

El municipio de Cuernavaca es la capital del estado 
de Morelos, México y se conoce como la ciudad 
de la eterna primavera, atribuido por el contexto 
biofísico natural, compuesto de 508 km lineales de 
concavidades naturales o barrancas (INEGI, 2010). 
Si bien el municipio es reconocido a nivel interna-
cional por su clima y sector turístico, las faldas de 
las barrancas han sido susceptibles de ocupación 
de viviendas irregulares con altos índices de pobreza 
(Davis, 2006) (Figura 1).

Cuernavaca se encuentra entre las diez ciuda-
des con servicios básicos más deficientes, el agua 
y el saneamiento son los peores (Centro de Investi-
gación Morelos Rinde Cuentas, 2016); 30% de la 
población local está insatisfecha con el servicio de 
agua potable y 41% con el de drenaje y alcantari-
llado; la calificación del municipio obtenida según 
la eficiencia de estos servicios es 6.49 puntos, en 
una escala del 1 al 10, teniendo a Culiacán, Saltillo 
o Tijuana entre las 3 mejores calificadas con 7.89, 
7.77 y 7.73, respectivamente (Centro de Investiga-
ción Morelos Rinde Cuentas, 2016). 

Al mismo tiempo, 98% de las viviendas particu-
lares habitadas en Cuernavaca cuenta con drena-
je, aunque el servicio es ineficiente y algunas veces 
inexistente. Según datos del INEGI (2020), 356 vivien-
das particulares no cuentan con drenaje y 113,963, 
si cuentan con drenaje o en su defecto, con un lu-
gar donde desalojar los desechos líquidos, ya sea a 
través de una conexión con la red pública, una fosa 
séptica, un pozo de absorción o directamente hacia 
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una barranca, y algunas que no están especificadas 
(INEGI, 2020). 

Existe una incapacidad estructural para tratar el 
volumen desechado en la ciudad; 7 de cada 10 litros 
se vierten a las barrancas sin tratamiento; 7 plantas 
de tratamiento no funcionan a pesar de su onero-
so emplazamiento, calculado en 100 millones de 
pesos (Montes y Monroy, 2020; Gobierno del Esta-
do de Morelos y CEAMA, 2006-2012). La Secretaría 
de Desarrollo Sustentable municipal no dispone de 
instrumentos para regular la derrama de desechos 
líquidos a las barrancas proveniente de los colecto-
res municipales o del sector doméstico; todo esto se 
sintetiza en la calificación de la Subcuenca del Río 
Apatlaco como una de las más contaminadas del 
país (Morelos rinde cuentas, 2018).

Metodología

La contaminación de los efluentes residuales urba-
nos vertidos a las barrancas se analizó con base en 

la identificación de los sitios de expulsión localiza-
dos en el catastro de la red de drenaje y alcantari-
llado de Cuernavaca, sobrepuesta con la capa de 
Barrancas y manipuladas en formato DWG para Au-
toCAD 2010 (SAPAC, 2008). El objeto es entender 
el funcionamiento de la red existente, considerando 
la topografía y los niveles de los colectores e identi-
ficando el destino final de sus trayectorias. 

A estos puntos se les denominó “puntos de 
descarga” y se clasificaron según los usos de suelo 
Centro Urbano, Comercial, H05, H1, H2, H4 y H6, 
diferenciados por sus actividades socioeconómicas 
y por su densidad de población (Gobierno Munici-
pal de Cuernavaca, 2016-2018). Una vez entendido 
el proceso de expulsión de las aguas residuales, se 
utiliza una metodología cuantitativa basada en una 
muestra estadística representativa de los puntos de 
descarga de aguas residuales identificados según 
los usos del suelo, y utilizando la siguiente fórmula:

 

 

𝑛𝑛 = 𝑆𝑆2/ (𝜀𝜀
2

𝑍𝑍2 +
𝑆𝑆2
𝑁𝑁 ) 

 

 

Figura 1. Asentamientos pobres en Cuernavaca. Fuente: Toma propia.
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Donde, N son los 311 puntos totales; n es el tamaño 
necesario de la muestra (74 puntos); Z es el nivel de 
confianza de 1.96 permitido para estudios sociales; 
ε es el error de la muestra (0.10) y S es la desviación 
estándar (0.50) (Cantoni y Nélida, 2009). 

Asimismo, los 311 puntos de descarga de 
efluente residual se georeferencian con la herra-
mienta Google Earth Pro, y el software Arc GIS ver-
sión 10.2.1 para la elaboración de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). Estas herramientas 
son útiles para la elaboración de los mapas que di-
rigieron el recorrido y búsqueda de los puntos de 
descarga en las riberas. El muestreo se valida en 
campo, se recorrieron poco más de 120 km de ba-
rrancas; las limitantes metodológicas fueron aden-
trarse en asentamientos irregulares catalogados 

con altos índices delictivos, o los hedores urbanos 
que emanan de los encharcamientos de aguas re-
siduales sin tratamiento (Montes y Monroy, 2020). 
El gasto o caudal de los puntos representativos se-
leccionados, se midió por el método volumétrico, 
que estima el efluente generado por las descargas 
urbanas1 (Figura 2).

De igual manera, se analizaron los registros de en-
fermedades clasificadas por tipo, de cada uno de los 
Centros de Atención Ambulatorio o Centros de Sa lud 
(CS) otorgados por la Servicios de Salud Morelos 
(2018), georreferenciando 22 CS con registros de 

1 Este método contabiliza el volumen por unidad de tiempo, utili-

zando un recipiente graduado de 20 l con extensión de madera de 

1.5 m y un cronómetro, haciendo la relación en l/s.

Figura 2. Método volumétrico y cascadas de aguas residuales. Fuente: Toma propia.
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“enfermedades intestinales” dentro de un rango de 
atención de un kilómetro de diámetro (Secretaría 
de Salud Morelos, 2018; SEDESOL, 1999). Además, 
se hacen dos ejercicios de correlación estadística 
lineal por el método de Pearson, entre el número 
de puntos de descarga de agua residual (variable 
independiente) y las enfermedades intestinales de 
la ficha técnica 2017 registradas en cada uno de los 
CS (variable dependiente). La primera correlación 
integra los valores de X (variable independiente) y Y 
(variable dependiente) que se localizan dentro de un 
rango de atención por CS (1 km a la redonda según el 
manual de equipamiento urbano de Cuernavaca). 
La segunda correlación integra los valores de “X” 
y “Y” localizados dentro de un rango de atención 
de 1 km por CS, pero a diferencia de la primera, se 
categorizan los valores de las variables por usos de 
suelo, según la carta urbana del municipio de Cuer-
navaca2. Para las correlaciones sólo se analizan 20 
unidades de CS, excluyendo las de Buena Vista del 
Monte y Lázaro Cárdenas, ya que no se dispone de 
información respecto a puntos de descarga de agua 
residual. Este método se expresa con un coeficiente 
de covarianza mediante la siguiente fórmula: 

𝑟𝑟𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑛𝑛 ∙ ∑𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 − ∑𝑋𝑋𝑖𝑖 ∙ ∑𝑌𝑌𝑖𝑖
√[𝑛𝑛 ∙ ∑𝑋𝑋𝑖𝑖2 − (∑𝑋𝑋𝑖𝑖)2] ∙ [𝑛𝑛 ∙ ∑𝑌𝑌𝑖𝑖2 − (∑𝑌𝑌𝑖𝑖)2]

 

 

 Donde n significa el número de valores o datos en 
pares ordenados; X variable independiente; Y va-
riable dependiente; así como r xy significa el coefi-
ciente de correlación entre dos variables (Vinuesa, 
2016)3. Este método de correlación o también lla-
mado covarianza estadística, permite analizar la 

2 Los usos de suelo se distinguen en función de sus actividades so-

cio-económicas así como su densidad poblacional.

3 Antes de sustituir los valores en la fórmula, es necesario sacar las 

sumatorias de X y Y, los valores de X2 Y Y2; así como los valores de 

X.Y en cada una de las filas de datos.

relación lineal entre dos variables cuantitativas, me-
diante un factor de correlación. Dicho número se 
interpreta con valores dentro de un rango de -1 y 
+1, donde ambos extremos son correlaciones per-
fectas, o correlaciones muy fuertes. Sin embargo, 
existe una interpretación diferenciada, ya que los 
valores positivos indican variaciones en el mismo 
sentido y por el contrario, valores negativos indi-
can variaciones en sentidos opuestos. El factor de 
correlación se considera un valor del tamaño del 
efecto y este se distribuye en cinco rangos princi-
palmente: correlación nula, r = 0; correlación des-
preciable, r = o menor que 0.1; correlación baja, 
r = menor o igual a 0.3; correlación mediana, r = 
entre 0.3 y 0.5; y correlación fuerte o alta, r = 0.5 
hasta 1. Esta connotación aplica para valores de 
¨r¨ positivos y negativos, más la interpretación con 
respecto a la cercanía con 1 o -1 es diferenciada en 
la interpretación del factor resultante. Si bien esta 
correlación no es estrictamente concluyente debido 
a la intervención de una o más variables determi-
nantes, este es el método seleccionado y ajustado a 
la investigación que permite valorar la magnitud del 
efecto (Vinuesa, 2016). Por último, se analizaron te-
rritorialmente (a través de la interpretación del SIG) 
los puntos de descarga de agua residual, enferme-
dades intestinales y viviendas con algún estatus de 
pobreza según el índice de Marginación Urbana del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). El índice 
de marginación categoriza en 5 grados (muy bajo, 
bajo, medio, alto y muy alto) la condición socioeco-
nómica del territorio por Área Geoestadística Básica 
(AGEB) con base en 10 indicadores socio-económi-
cos (CONAPO, 2010). 

Resultados

El análisis del catastro de la red de drenaje y alcan-
tarillado municipal de Cuernavaca reveló que el por-
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centaje de viviendas conectadas equivalen al 64%, 
por lo que las viviendas restantes que no tienen 
drenaje, vierten hacia alguna fosa séptica o pozo de 
absorción, o lo hacen directamente con una tube-
ría de PVC hacia alguna grieta o barranca. Particu-
larmente, se identificaron 311 puntos de descarga 
que no se interrumpen por plantas de tratamiento. 
En otras palabras, la infraestructura de drenaje sólo 
funciona como una red que colecta, oculta y dirige 
sus desechos líquidos sin tratamiento hacia el am-
biente. Asimismo, el resultado de la muestra esta-
dística representativa fue de 74 puntos visitados en 
campo, los cuales corresponden a una cuarta parte 
del total de los puntos registrados que acumulan un 
total de 118.34 l/s distribuidos principalmente en 7 
usos de suelo urbano (Cuadro I).

USO DE 
SUELO

TOTAL EN 
L/S

NÚMERO 
DE PUNTOS

PROMEDIO POR 
PUNTO

H4 1.458 2 0.729

H05 2.426 8 0.30325

C 3.11 2 1.555

H6 6.88 1 6.88

H1 8.134 8 1.01675

CU 11.69 3 3.896666667

H2 84.64 50 1.6928

  118.338 74  

Cuadro I. Usos de suelo y gasto por punto de descarga. Fuente: da-
tos propios.

Considerando que la muestra permite calcular el 
universo total con base en una proporción menor, 
los 311 puntos de descarga tendrían un caudal de 
490.52 litros por segundo, 1,765,872 litros en una 
hora, y 42,380,928 litros al día. Tomando en cuenta 
esto y si el caudal es constante 24 horas, el 64% de 
las viviendas conectadas a la red de drenaje públi-

co generan 15, 469,038.72 m3 de aguas residuales 
anuales, cifra semejante a 70.82% si es comparada 
con la cantidad de agua extraída-consumida en la 
ciudad estimada en 21,844,000 m3 al año. En otras 
palabras, 7 de cada 10 litros utilizados por los usos 
de suelo que se conectan a la red, son canaliza-
dos hacia la barranca más cercana sin tratamiento, 
creando focos de infección que ponen en riesgo sa-
nitario a los usuarios de las viviendas que se encuen-
tran cercanas a esos hedores urbanos (Figura 3).

Con base en estas estimaciones, Cuernavaca ge-
nera poco más de 24 millones de metros cúbicos 
anuales de aguas residuales contemplando el 100% 
de las viviendas (conectadas y no conectadas), con 
un desecho per cápita de 66.18 m3/año. Incluso, 
cualitativamente pudo observarse en los 74 puntos 
muestreados una precaria condición de higiene y 
saneamiento, derivada de los residuos sólidos, vec-
tores (moscos, moscas y ratas), y lodos residuales 
sin tratamiento.

Las 22 unidades de atención ambulatoria se dis-
tribuyen en 4 usos de suelo principalmente como 
sucede con la concentración de puntos de descar-
ga: el SIG indica que a menor densidad poblacio-
nal menor la concentración de CS: tan sólo 17 CS 
equivalentes al 77% se sitúan en el uso de suelo 
H2 con densidad poblacional de 101 a 200 hab. /
ha; CS Cuernavaca se localiza en el uso de suelo 
Centro Urbano; CS Revolución en el uso H4 con 
densidad poblacional de 201 a 416 hab/ha; y CS 
Tlaltenango en el uso H1 densidad poblacional de 51 
a 100 hab/ha. Las enfermedades relacionadas a la 
contaminación del agua por heces fecales en Cuer-
navaca son las “intestinales por otros organismos 
y las mal definidas” (Secretaría de Salud Morelos, 
2018). Estas se ubican en la segunda posición de 
morbilidad en la ciudad, registrando 7,018 casos 
anuales, cifra equivalente a poco menos de 11% 
del total (Secretaría de Salud Morelos, 2018). No 
obstante, las enfermedades intestinales en los 20 
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Figura 3. Focos de infección en puntos de descarga. Fuente: toma propia.

CS analizados, equivalen a 4,858 casos anuales. 
Las enfermedades intestinales se desglosan en 5 
categorías; la categoría con el menor número de 
casos tiene un rango que va de 17 a 105 padeci-
mientos; las categorías medianas, tienen un rango 
de entre 105 a 203 y de 203 a 348 padecimientos; 
de los CS que registran mayor número de pade-
cimientos, tienen un rango entre 348 a 639 y el 
último de 639 y 1,069 casos. 

La primera correlación arroja un factor de 
0.0469, interpretado como una correlación baja 
según la nomenclatura citada. El resultado de esta 
operación indica la inexistente relación entre una 
variable y otra. En esta correlación, el efecto entre 
los puntos de descarga y las enfermedades intesti-
nales es bajo o nulo (Fig. 4) (Cuadro II).

Por el contrario, la segunda correlación arro-
ja un factor de correlación de 0.96, interpretado 
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Figura 4. Enfermedades intestinales por centro de salud con rango de atención y puntos de descarga de agua residual. Fuente: elaboración con datos 
propios; SAPAC, 2008; SSM, 2018; INEGI, 2016b.
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como correlación fuerte o muy fuerte. En esta co-
rrelación, el efecto entre los puntos de descarga 
y las enfermedades intestinales es muy alto. Ade-
más, siendo correlación positiva, a todo aumento 

Cuadro II. Primera correlación por el método de Pearson. Fuente: elaboración y análisis con datos propios; SAPAC, 2008 y datos de SSM, 2018.

de los puntos de descarga de agua residual signi-
fica un incremento de la misma intensidad en las 
enfermedades intestinales (Cuadro III) (Fig. 5). Al 
parecer, la distribución de los CS y la localización 

Uso de suelo CS 
Puntos de 
descarga

 Enfermedades 
intestinales

x² y² x.y

Centro Urbano Cuernavaca 11 826 121 682276 9086

H4 H4-Revolución 6 66 36 4356 396

H1 H1-Tlaltenago 32 1069 1024 1142761 34208

H2 H2-Restantes 221 2897 48841 8392609 640237

  Sumatoria 270 4858 50022 10222002 683927

  x y x² y² x.y

Coeficiente de 
correlación

        = 0.96035354

Cuadro III. Segunda correlación por el método de Pearson Fuente: elaboración con datos propios; Secretaría de Salud (2017) y Servicios de Salud 
de Morelos, (2018).
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Figura 5. Enfermedades intestinales por CS localizadas por uso de suelo y puntos de descarga de agua residual. Fuente: Elaboración con datos propios; 
INEGI, 2010; Secretaría de Salud Morelos, 2017; Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos, 2018; INEGI, 2016.
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de los puntos de descarga por usos de suelo es un 
factor importante.

Particularmente, el grado de marginación “muy 
alto” no tiene ningún punto de descarga ni pade-
cimientos por enfermedades intestinales, debido a 
que no existen viviendas en dicho territorio. El grado 
de marginación alto concentra 20 puntos de des-
carga y 171 padecimientos intestinales. Por el con-
trario, al grado “medio” se le adjudican 167 puntos 
de descarga, pero a su vez 3,063 padecimientos 
por enfermedades intestinales. Además, el grado de 
marginación “bajo” tiene 59 puntos y 1,414 casos 
de enfermedades intestinales (Cuadro IV).

La interpretación de los mapas sugieren una in-
cidencia cercana entre las dos variables involucradas 
(descargas y enfermedades intestinales) tal y como 
se interpreta en el segundo ejercicio de correlación 
de Pearson. Incluso, al sumarle el grado de margi-
nación, observamos que donde se registran mayor 
número de puntos de descarga sin tratamiento tam-
bién se localizan padecimientos por enfermedades 
intestinales, principalmente en las Áreas Geoesta-

dísticas Básicas (AGEB) con grado medio y bajo de 
marginación (Fig. 6).

Discusión y conclusiones

El paradigma establecido de la gestión del agua en 
el planeta y particularmente en el mundo subdesa-
rrollado, sólo involucra al proceso de extracción y 
consumo, dejando de lado la etapa de desecho al 
no otorgarle tratamiento; es un hecho que la estruc-
tura misma de drenaje, está diseñada como una red 
que permite ocultar y transferir su contenido hacia 
algún río o barranca, como si el concepto “sanea-
miento” signifique trasladar al efluente hacia algún 
medio natural hasta contaminarlo. Particularmente, 
el hecho que se viertan 15,469,038.72 m3 de aguas 
residuales anuales a las barrancas de Cuernavaca 
(réplica de los asentamientos pobres del mundo 
subdesarrollado) que ahora son emplazamientos 
humanos carentes de los mínimos indicadores de 
bienestar, significa que persiste un “síndrome ur-
bano de amnesia residual aguda y miopía residual 

Grado de marginación Viviendas 
Puntos de 
descarga

Centros de Salud
Enfermedades 

intestinales

Muy Alto 0 0 0 0

Alto 12 002 20 Benito Juárez 171

Medio 160 956 167 Santa María, Chamilpa, Cuauhtémoc, 
Ocotepec, Ahuatepec, San Cristóbal, 
Tlaltenango, Barona, Plan de Ayala, 
Alta Vista, Ampliación Lagunilla, 
Lagunilla, Emiliano Zapata 

3 053

Bajo 9 3615 59 Cuernavaca, Lomas de Cortés, 
Chipitlán, Acapantzingo

1 414

Muy Bajo 58 204 65 Satélite, Revolución 220

Cuadro IV . Viviendas, puntos de descarga, enfermedades intestinales, grado de marginación y CS. Fuente: elaboración con datos propios; Secreta-
ría de Salud Morelos, 2017; CONAPO, 2010; Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos, 2018; Gobierno del Estado de Morelos y Gobierno 
Municipal de Cuernavaca, 2018.
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Figura 6. Puntos de descarga, enfermedades intestinales y marginación por AGEB. Fuente: elaboración con datos propios; INEGI, 2010; Secretaría 
de Salud Morelos, 2017; CONAPO, 2010; Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos, 2018; Gobierno del Estado de Morelos y Gobierno 
Municipal de Cuernavaca, 2018.
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severa” por parte de los organismos encargados del 
saneamiento en Cuernavaca y de los tomadores de 
decisiones que inciden en esta acción. Dicho para-
digma resignifica los derechos fundamentales de los 
pobres que sufren los efectos en términos de salud 
ambiental y humana. Particularmente, la metodolo-
gía en condiciones de subdesarrollo propuesta, para 
localizar y estimar el caudal del efluente, abre nuevas 
formas de hacer ciencia del sur y localizar con pre-
cisión los lugares posiblemente catalogados como 
“en riesgo” que bien pueden ajustarse a las circuns-
tancias urbanísticas que persiguen estos cánones 
técnicos de expulsión de desechos. 

Asimismo, el ejercicio estadística y la interpre-
tación del SIG logran validar que las condiciones 
territoriales diferenciadas por usos de suelo son 
fundamentales en la relación intrínseca entre pun-
tos de descarga de agua residual sin tratamiento, 
enfermedades intestinales y marginación, ya que 
donde se localizan mayores puntos de descarga, se 
registra un número proporcional de padecimientos 
por enfermedades intestinales en zonas margina-
les, y a la inversa, donde existen menor cantidad de 
puntos de descarga disminuyen los padecimientos 
asentados en zonas consolidadas económicamente. 

La evidencia pone en tela de juicio el riesgo al 
que son susceptibles las viviendas de los asenta-
mientos pobres que están situadas junto a los pun-
tos de descarga de aguas residuales urbanas sin 
tratamiento (algunas a 5 m de distancia).

Incluso, el cuestionamiento vigente es el costo 
socio-económico de dicho fenómeno. Solo como 
un ejercicio hipotético, si se tomará en cuenta los 
7,018 padecimientos por enfermedades intestinales 
en Cuernavaca, multiplicados por el precio mínimo 
de tratamiento que es de 680 pesos (equivalente a 
30 euros) como el ejemplo de Suiza, el costo total 
por enfermedades intestinales en Cuernavaca sería 
de 4,775,047 pesos, o bien, 7,909,286 pesos con 
el ejemplo de la estimación en Colombia. Por otro 

lado, si se tomara en cuenta el valor máximo por 
tratamiento en Suiza de 4,800 euros, el costo de 
los efectos podría alcanzar los 764,007,552 pesos 
al año, o los 15,306,258 con el ejemplo de Colom-
bia (News Medical Life Sciences, 2016; Galeano y 
Largo, 2015).

Incluso, considerando el costo económico del 
tratamiento de las enfermedades intestinales en 
Cuernavaca, o la inversión misma de poco más 
de 100 millones de pesos (Gobierno del Estado de 
Morelos y CEAMA, 2006-2012) derivada del em-
plazamiento de 7 plantas de tratamiento de gran 
capacidad que están abandonadas, comparada con 
la infraestructura de tratamiento de aguas residua-
les propuesto por Montes y Monroy (2020) estima-
da en 35 millones de pesos mexicanos, confirma 
que otorgarle tratamiento a las aguas residuales 
en Cuernavaca sería redituable, y representaría 
un costo menor como lo decreta la OMS (Montes 
y Monroy, 2020; Organización Mundial de la Sa-
lud, 2017c). Dicho costo social derivado de verter 
efluente sin tratamiento a las barrancas, no sólo in-
cluiría el costo promedio por tratamiento, también 
impondría una carga fiscal en el marco de “invertir 
para prevenir, en lugar de gastar para resarcir” que 
es responsabilidad del sector público. Y por qué 
no, la resignificación de los derechos fundamen-
tales de los pobres, cuya distribución en zonas de 
menor renta les hace vulnerables a tales riesgos y 
los presiona a tener mayores índices de resiliencia. 

Si bien, resulta necesario un análisis multifac-
torial para que la relación entre asentamientos po-
bres, barrancas contaminadas por aguas residuales 
sin tratamiento y enfermedades intestinales sea in-
cuestionable y concluyente, los resultados son un 
parámetro del tamaño del efecto urbano que bien 
podría ser mayor si se pretende seguir ignorando 
dicho fenómeno. 

Por tanto, el paradigma de verter aguas resi-
duales sin tratamiento a cualquier cauce de agua 
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superficial en el subdesarrollo debe estar en el cen-
tro de la discusión de la gestión del agua, la salud 
ambiental y por supuesto humana, a menos que 
guste quebrantar los derechos fundamentales de 
los pobres, que ahora no solo tienen que lidiar con 
su condición de miseria, sino que ahora tienen que 
ser resilientes para afrontar los efectos de las enfer-
medades intestinales por virus, bacterias y parási-
tos, o cualquier otra expresión urbana inesperada.
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Resumen

Cuando las características del entorno construido 
y el uso del suelo inhiben o incentivan el desplaza-
miento a pie, se distingue una cualidad del espacio 
urbano que se denomina caminabilidad, atributo 
que se refiere a que el entorno construido es fa-
vorable para que las personas realicen actividades 
urbanas. El objetivo del análisis que se presenta es 
demostrar que la localización de los espacios y la 
percepción de estos influye en los usuarios al ca-
minar.

El trabajo es una revisión cualitativa de zonas 
centrales y periféricas de la CDMX, con base en su-
posiciones ontológicas, cuya valoración se efectuó 
a partir de variables que, en el ámbito del espacio 
urbano, promueven la caminabilidad. La preten-
sión es identificar si los espacios urbanos centrales 
y periféricos presentan razones diferenciadas y/o 
opuestas respecto a las decisiones por las cuales se 
camina o, si por el contrario, existen condiciones, 
de diseño y funcionalidad que afectan las decisio-
nes de caminar.

Palabras clave: caminabilidad, diversidad, dicoto-
mía, centro, periferia.

Abstract

When the characteristics of the built environment 
and land use inhibit or encourage walking, a quality 
of urban space is distinguished that is called walk-
ability, an attribute that refers to the fact that the 
built environment is favorable for people to carry 
out urban activities. The objective of the analysis 
presented is to demonstrate that the location of 
the spaces and their perception influence users by 
walking.

The work is a qualitative review of central and 
peripheral areas of Mexico City, based on onto-
logical assumptions, whose assessment was made 
from variables that, in the field of urban space, 
promote walkability. The aim is to identify if the 
central and peripheral urban spaces present dif-
ferentiated and/or opposite reasons regarding the 
decisions for which one walks or if, on the contrary, 
there are design and functional conditions that af-
fect the decisions to walk.

Keywords: walkability, diversity, dichotomy, cen-
ter, periphery.
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Resumo

Quando as características do ambiente construído e 
do uso do solo inibem ou estimulam a caminhada, 
destaca-se uma qualidade do espaço urbano que se 
denomina caminhabilidade, atributo que se re fere 
ao fato de o ambiente construído ser favorável para 
as pessoas realizarem atividades urbanas. O objetivo 
da análise apresentada é demonstrar que a local-
ização dos espaços e sua percepção influenciam os 
usuários ao caminhar.

O trabalho é uma revisão qualitativa das áreas 
centrais e periféricas da Cidade do México, com 
base em pressupostos ontológicos, cuja avaliação 
foi feita a partir de variáveis que, no campo do es-
paço urbano, promovem a caminhabilidade. Pre-
tende-se identificar se os espaços urbanos centrais 
e periféricos apresentam razões diferenciadas e/ou 
opostas nas decisões pelas quais se caminha ou se, 
pelo contrário, existem condições de desenho e fun-
cionalidade que afetam as decisões de caminhar.

Palavras-chave: caminhabilidade, diversidade, di-
cotomia, centro, periferia.

Introducción

Una estrategia recurrente en el diseño de áreas ur-
banas es la peatonalización de calles, política que 
busca espacios plurifuncionales y una ciudad com-
pacta, diversa, que evite el crecimiento suburbano y 
que se pueda caminar. La peatonalización de calles 
debe ir acompañada de diversas actividades, que or-
ganizan trayectos que permiten generar caminatas 
cómodas, seguras e interesantes, siendo necesaria 
la variedad de usos y la construcción e implemen-
tación de equipamientos. Por tanto, la valorización 
y la importancia del patrimonio son conceptos que 
otorgan una condición de interés al espacio urba-
no y lo transforman en un atractivo para residir y 
producir mixticidad de actividades en el territorio.

Por otra parte, el centro y la periferia actualmen-
te son objeto de un debate profundo1, ya que an-
teriormente estas categorías fueron utilizadas para 
explicar la distribución espacial de desigualdades 
económicas, urbanas y sociales. En la contempo-
raneidad, se plantea una relación más horizontal 
y específica que busca establecer correlaciones 
propositivas. Es indispensable evitar los prejuicios 
inherentes a la visión dicotómica entre centro y pe-
riferia, ya que la periferia también es ciudad y exis-
ten centralidades con valores culturales, históricos, 
ambientales, sociales y políticos que complementan 
la vida urbana.

En este documento se propone analizar cuatro 
zonas con características socioespaciales diferentes: 

1 Por ejemplo, Vega (2016) menciona que en la periferia de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se están observando im-

portantes cambios, ya que, ante la expansión de la mancha urbana, 

el uso del suelo se transforma considerablemente de rural a urbano. 

Esta transformación se está realizando mediante grandes conjuntos ur-

banos de vivienda de interés social y asentamientos irregulares, lo cual 

ratifica la necesidad de replantear los conceptos de centro y periferia, 

ya que se producen espacios periurbanos con características hibridas 

entre lo rural y lo urbano, que ameritan que la conceptualización de 

estas ideas sea multidimensional.
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el Fraccionamiento del Condado de Sayavedra y la 
colonia popular2 El Molinito, ubicadas en la periferia 
de la zona metropolitana de la CDMX, comparán-
dolas con espacios del centro histórico de la ciudad. 
Los criterios de selección de los casos de estudio se 
realizaron con base a las características arquitectó-
nicas y urbanísticas de las zonas, al conocimiento 
específico de los lugares y a la diferenciación de sus 
procesos de urbanización. Por tanto, se eligieron 
trayectos en zonas de la ciudad antigua (Madero y 
Regina), en un asentamiento con urbanización con 
antecedentes de irregularidad y con procesos de 
construcción de vivienda progresiva (El Molinito); 
además de un trayecto en donde la construcción 
de vivienda fue realizada de manera formal y sin 
procesos de largo plazo (Condado de Sayavedra)3.

El objetivo del análisis es evidenciar que las ra-
zones para caminar pueden tener diferentes valua-
ciones dependiendo no sólo de la localización, sino 
de reconocer múltiples factores. Es decir, se tiene 
el interés de identificar ¿cuáles son las razones que 
promueven la movilidad no motorizada en espacios 
urbanos con procesos de urbanización y caracte-
rísticas urbano-arquitectónicas diferentes? Ya que 
es bien conocido que se puede caminar teniendo 
condiciones de seguridad, aunque las distancias 
sean largas y se dependa de la movilidad motoriza-
da, o por el contrario caminar ante la ausencia de 
 transporte e infraestructura adecuada.

En las zonas de urbanización antigua, la traza, 
que se caracteriza por manzanas pequeñas que 
ofrecen más alternativas de recorrido y por tanto 

2 Connolly (2012) definió a la colonia popular como aquellos asen-

tamientos que son o fueron irregulares y en donde la construcción de 

vivienda se realiza o realizó de forma progresiva.

3 El tipo de poblamiento que se refiere al origen de la urbanización 

de los usos habitacionales, es decir, a la diferenciación entre procesos 

formales e informales en su producción, fue un elemento importante 

en la identificación de los casos de estudio.

mayor permeabilidad física (Bentley et al., 1999)4 
facilita la circulación de un lugar a otro, ya que al 
ser visibles diferentes elementos de interés, se incre-
menta el número de rutas alternativas. Es así, como 
la longitud de las manzanas5 es aprovechada por 
mayor cantidad de usuarios, experimentando una 
transformación urbana que hace del caminar un ele-
mento atractivo, aunque lleva implícito fenómenos 
de reconfiguración socioespacial de la población, lo 
cual contribuye al aumento de la segregación y po-
larización socioeconómica del espacio (López et al., 
2021)6 y por tanto al aumento de la rentabilidad. 
Lo cual pone en duda si mejorar los barrios y hacer-
los caminables, aumentan la calidad de vida de sus 
habitantes y por tanto se tiende hacia una ciudad 
sustentable, ya que los objetivos para un urbanismo 
más sostenible buscan promover la rehabilitación y 
reutilización del patrimonio construido, en vez de 
la nueva construcción (Espinosa, 2012).

¿Qué es la caminabilidad?

Se afirma que la caminabilidad es un componente 
primordial en el diseño de los espacios urbanos. 
Desde la traducción de walkability, existen distintas 
definiciones, por ejemplo, hay quienes afirman que 
la caminabilidad es un adjetivo que define el grado 
de aceptación que tiene un espacio para permitir 
que la gente camine (Cevallos y Parrado, 2019), en 

4 Estos autores definen permeabilidad como la capacidad del espacio 

público mediante la cual se valora si a través de él o dentro de él se 

puede circular de un sitio a otro. También plantean que una trama de 

manzanas pequeñas ofrece muchas más alternativas de recorridos al 

aumentar la permeabilidad física del espacio.

5 Bentley (et al., 1999, p. 19) determina que una manzana pequeña 

se ubica en torno a los 80-90 m de longitud.

6 Las ciudades centrales refuerzan su carácter excluyente por una 

marcada revalorización vinculada a la concentración de nuevas ac-

tividades productivas y de innovación. Por el otro lado, los grupos 

socioeconómicos más vulnerables son desplazados y concentrados en 

espacios periféricos, normalmente privados (López et al., 2021, p. 2).
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tanto que otros autores indican que es la medida 
en que las características del entorno construido y 
el uso del suelo pueden ser o no ser propicias para 
que los residentes de una zona se desplacen a pie 
(Gutiérrez et al., 2019).

Aunque ambas definiciones destacan la impor-
tancia del espacio urbano, la primera de ellas se 
enfoca hacia los aspectos perceptivos y sensoriales 
del entorno, en tanto que la segunda enfatiza la im-
portancia del medio construido como componente 
decisorio al caminar. Es así como podemos plantear 
que en principio existen dos grandes aspectos para 
analizar la caminabilidad: las variables que se refie-
ren a las cualidades del diseño urbano (ambiente) y 
las que se refieren al análisis del entorno construido.

En el ámbito urbano, la caminabilidad tiene que 
ver con atributos de diseño que favorecen los tras-
lados peatonales facilitando la accesibilidad al es-
pacio, esto mediante zonas de tránsito calmo, de 
la integración de calles, así como de la conectividad 
con usos del suelo mixtos. El caminar, no sólo debe 
permitir desplazamientos, sino, con base en las con-
diciones físicas y semióticas del territorio, hacer pau-
sas, detenerse, perderse y encontrar posibilidades y 
actividades. Es por ello, que la vocación, disposición 
y el uso de elementos que componen el espacio ur-
bano es muy relevante, ya que a partir de ellos se 
producen flujos y actividades complementarias. En 
resumen, la caminabilidad que se produzca en el es-
pacio urbano debe realizarse con base en cuatro ca-
racterísticas: ser útil, seguro, cómodo e interesante.

Variables

Operacionalizar la caminabilidad no es una tarea 
sencilla, ya que es necesario considerar, simultánea-
mente, factores humanos y del entorno. Talavera 
(et al., 2014) menciona que los primeros estudios 
se centraron en el análisis de los factores fisioló-

gicos y psicológicos que influyen en los entornos 
y la movilidad peatonal, cubriendo factores como 
la “seguridad, la conveniencia, la continuidad, el 
confort, la coherencia y el atractivo” (Talavera et 
al., 2014, p. 166). Con base a lo anterior, Alfonzo 
(2005) estableció los factores “individuales, grupa-
les, regionales, y del entorno físico que afectan los 
comportamientos de la actividad física” de los tran-
seúntes (Ibídem, p. 808), planteando una jerarquía 
de necesidades peatonales con base a cinco crite-
rios: el atractivo, el confort, la seguridad, la acce-
sibilidad y factibilidad, que de forma jerárquica y 
piramidal se organizan y cuya base; la factibilidad, 
es primordial para realizar viajes.

Estos cinco aspectos se reagruparon, por orden 
de importancia, en cuatro grandes bloques: la ac-
cesibilidad, la seguridad, el confort y el atractivo. 
De estos factores, el de la accesibilidad “tiene un 
carácter eminentemente físico, mientras que los tres 
aspectos restantes poseen una mayor implicación 
perceptual” (Talavera et al., 2014, p. 166).

El índice de Caminabilidad Global, desarrollado 
por Krambeck y Shah (2006), es otra metodología 
que propuso evaluar la caminabilidad de las ciuda-
des de manera agregada, a través de la evaluación 
de indicadores relacionados con las condiciones del 
entorno; las 14 variables que lo conforman fueron 
agrupadas en dimensiones como seguridad y ac-
cesibilidad, confort y atractivo y apoyo de política 
pública, lo que en términos generales coincide con 
el planteamiento descrito anteriormente.

Por tanto, una de las principales categorías que 
deben ser identificadas para analizar la caminabi-
lidad es la calidad y diseño del espacio público, es-
pecialmente al reconocer atributos que hacen que 
un entorno sea más agradable, atrayente y seguro 
(Puca et al., 2020). Esto es, se debe garantizar un 
recorrido sin obstáculos y prestar atención a cómo 
un edificio se relaciona con la acera, o cómo ella se 
articula con usos en la planta baja, o bien en cómo 
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crear espacios que permitan actividades competiti-
vas; además de entender no sólo la relación entre 
la fachada y la acera, sino la ubicación y el número 
de accesos que tenga el espacio que se camina, así 
como planificar la espontaneidad; es decir, buscar 
que los usuarios disfruten espacios públicos flexibles 
y que se beneficien de la diversidad e informalidad 
que generan el contacto social espontáneo (Ehren-
feucht y Loukaitou, 2010).

Sin embargo, la mayoría de los estudios de cami-
nabilidad se han centrado en aspectos relacionados 
con la forma urbana, por ejemplo, Álvarez (et al., 
2014) plantean como variables de análisis la mixtura 
de usos, la accesibilidad, la conveniencia, la proxi-
midad a destinos, la densidad, el acceso a espacios 
verdes y espacios abiertos, el confort peatonal, la 
calidad estética, los servicios e infraestructuras pea-
tonales y la calidad ambiental. Otra propuesta de 
este tipo es la de las 5D, en la cual se plantea ana-
lizar conceptos como la densidad, la diversidad, el 
diseño, la accesibilidad al destino y la distancia al 
trasporte público (Santuario, 2016).

Es decir, los atributos que usualmente se utilizan 
en investigaciones que se enfocan en la influencia 
de la forma urbana en la caminabilidad, no consi-
deran variables como el acceso a zonas o la calidad 
del medioambiente peatonal que conllevan requi-
sitos referentes a la función, accesibilidad, confort y 
seguridad, lo cual requiere la identificación de atri-
butos arquitectónicos y urbanos a nivel de calle ana-
lizando las causas, factores o condiciones que llevan 
a que un lugar sea potencialmente caminable.

Por tanto, no sólo hay que identificar aspectos 
físicos y sensitivos del espacio, sino es necesario 
reconocer requisitos de función, atracción, con-
fort, accesibilidad y seguridad, y adicionalmente a 
la densidad, la conectividad y los usos del suelo, se 
deben atender variables como la presencia de equi-
pamientos, infraestructuras y servicios; así como la 

existencia, condición y continuidad de los caminos; 
las distancias existentes a las instalaciones; la acce-
sibilidad de tránsito; y los factores relacionados con 
las características naturales, como la topografía o 
las barreras físicas. Ya que un entorno caminable 
“se asocia con diversidad social, económica y de uso 
de suelo, al contrario de la homogeneidad; conecta 
usos y funciones; tiene un espacio público de cali-
dad que provee oportunidades para la interacción 
y el intercambio; ofrece acceso equitativo a bienes, 
servicios y comodidades, y protege la salud ambien-
tal y humana” (Talen y Koschinsky, 2013, p. 44).

Es así que el diseño urbano es un aspecto cru-
cial que incide en el disfrute de la vida urbana. La 
retórica ha referenciado que el comportamiento del 
peatón y los itinerarios para caminar se encuentran 
influenciados por diversos componentes del diseño, 
como la disposición de los edificios y su orientación, 
la actividad comercial en las aceras, la seguridad, la 
comodidad que brinda el entorno construido y su 
accesibilidad, entre otros (Gehl, 2013). Las cuali-
dades subjetivas del entorno urbano (simbolismo 
urbano o sentido del lugar) también han recibido 
atención para comprender cómo el diseño de las 
calles influye en la práctica del caminar y la percep-
ción de quien camina (Cevallos y Parrado, 2019).

Identificar las razones por las cuales se camina 
permite interpretar y valorizar al territorio y los fe-
nómenos que se producen a partir del uso de me-
dios no motorizados. Por ello, a continuación, y con 
base a lo planteado por Puca (et al., 2020), se defi-
nen las categorías que las determinan, las cuales se 
fundamentan en conceptos como: diversidad social, 
mixticidad de usos, accesibilidad, calidad del diseño 
del espacio urbano, estructura del espacio, zonifi-
cación plurifuncional, cantidad, calidad y diversidad 
del equipamiento. Otros criterios que revisar son la 
movilidad amable y la seguridad e identidad en los 
espacios (Cuadro I).
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Como se puede observar se distinguen 26 variables. 
Trece de ellas, planteadas a partir de requisitos de 
función, atractivo y confort, buscan identificar en 
el espacio construido aspectos como accesibilidad 
a equipamientos, infraestructura y servicios, eficien-

cia de nodos, distancia entre nodos, eficiencia de 
flujos, densidad, diversidad, imagen urbana, mor-
fología de la trama, densidad del arbolado, red de 
espacios públicos y distancia al transporte público, 
entre otros.

Aspectos Requisitos Variables

Análisis del entorno 
construido

Funcional

Accesibilidad peatonal a equipamiento, infraestructura y servicios.

Nodos de actividades.

Distancias entre nodos de actividad.

Accesibilidad del destino.

Geometría de la red de conexión de nodos.

Eficiencia de flujos.

Atractivo

Densidad  (complejidad comercial).

Diversidad (mezcla de usos).

Morfología de la trama urbana, lo que permite describir modelos de tejidos 
urbanos amigables con el peatón.

Confort

Densidad del arbolado.

Red de espacios públicos.

Distancia al transporte público.

Cualidades del diseño 
urbano 

Accesibilidad

Sección peatonal (ancho de las plataformas peatonales).

Transparencia (permeabilidad de fachadas).

De la trama, que es un tipo de accesibilidad que denota tanto la centralidad 
como la potencialidad de relación.

Confort

Ruido.

Relación anchura y altura.

Paisaje urbano.

Seguridad

Fricción nodal (velocidad máxima permitida y número de carriles).

Simbolismo urbano.

Sentido del lugar.

Cuadro I. Variables que analizar en el espacio urbano, para promover la caminabilidad (Espinosa, con base en Puca et al., 2020).
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En el caso de las trece categorías planteadas 
para revisar las cualidades del diseño urbano, las 
cuales se propusieron a partir de requisitos como 
accesibilidad, confort y seguridad, las variables a 
considerar son: sección peatonal, conectividad al 
transporte público, permeabilidad de fachadas, rui-
do, relación anchura y altura de calles, seguridad, 
simbolismo y sentido del lugar. Al confrontar las 
variables, entre las distintas categorías definidas, 
se observó que algunas de ellas son recíprocamente 
dependientes o se derivan unas de otras, por ejem-
plo con la identificación de los equipamientos es po-
sible definir accesibilidad peatonal, la accesibilidad 
del destino y la red de conexiones entre nodos, por 
tanto, se decidió concentrar la investigación carto-
gráfica a siete variables específicas: equipamientos, 
comercios, espacios públicos, vegetación, flujos, no-
dos de transporte y ruidos notorios (Cuadro II).

Categoría Variable

Diseño y 
Composición 
Urbana

Equipamientos Centralidades

Comercios Diversidad, 
complejidad y 
densidad

Espacios 
Públicos

Trama, red de 
conexión, paisaje 
urbano, sección 
peatonal

Vegetación Permeabilidad, 
densidad, simbolismo, 
imagen urbana

Flujos Transporte colectivo
Vehículos
Peatones

Nodos de 
trasporte

Accesibilidad, 
centralidad y potencial 
relación

Ruidos notorios Relación anchura y 
altura de la trama

Cuadro II. Variables que analizar en el espacio urbano que definen con-
diciones de caminabilidad (Espinosa, 2021).

La síntesis conceptual realizada se fundamentó en 
determinar la proximidad con base en la accesibili-
dad a los equipamientos (ayuntamientos, iglesias, 
museos, hospitales, universidades, escuelas, cam-
pos o salas deportivos, etcétera), aspectos que po-
nen en valor el funcionamiento de la peatonalidad; 
así también con la identificación de los comercios 
se buscó reconocer la cercanía de las agrupaciones 
especializadas y las ventas de productos al por me-
nor como tiendas, hoteles, restaurantes o cafés. Asi-
mismo, se revisaron las configuraciones y la red de 
los espacios públicos definidos por plazas, parques 
o nichos urbanos, así como la distribución y articu-
lación de la vegetación en el espacio urbano, inclu-
yendo la densidad del arbolado. Se evitó el estudio 
específico del paisaje urbano, ya que lo relevante 
es determinar cómo las condiciones del contexto 
influyen en la decisión de las personas para cami-
nar. Es necesario hacer notar que el conjunto de las 
variables mencionadas permite, en general, definir 
la accesibilidad al destino.

La ubicación de actividades (nodalidades) y las 
centralidades producidas por la infraestructura (via-
lidades y estacionamientos públicos), así como las 
estaciones de transporte (metro, metrobús, auto-
buses, etcétera) definirán una morfología de flujos 
que permitirá valorar el espacio urbano utilizado 
para el desplazamiento peatonal, ya que el análi-
sis intensivo de los aspectos morfológicos ayuda a 
entender la trama urbana y describir modelos de 
tejidos urbanos amigables con el peatón (longitud 
de bloques), así como la densidad urbana (comple-
jidad comercial/ cantidad, calidad y diversidad del 
equipamiento), al igual que su diversidad (mezcla de 
usos, zonificación plurifuncional, diversidad social)7.

7 La vida urbana es el principal atractivo que puede presentar un es-

pacio público, y la densidad, la mezcla de usos y los trazados urbanos 

son elementos que tienen una influencia importante en la reducción 

de las distancias. Otros factores que influyen significativamente en el 

paisaje y en el atractivo de los recorridos son el diseño urbano orientado 
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El ruido dentro de las tramas es un elemento 
relevante ya que se ha comprobado que existe una 
relación entre el fomento de calles peatonales y la 
disminución del ruido, considerando que dentro de 
las fuentes sonoras los vehículos motorizados ge-
neran alrededor del 70% del ruido de las ciudades 
(Platzer et al., 2007). Por ello el diseño, remodelación 
y construcción de corredores peatonales son una 
estrategia relevante para mitigar el daño ambiental, 
sobre todo ante la posibilidad de disminuir la con-
taminación auditiva y la recuperación de espacios 
públicos, ya que se promueve la vitalidad de estos 
espacios al impulsar el comercio local, el turismo, 
preservar el patrimonio y la imagen urbana, lo cual 
favorece la movilidad a pie (Alfie y Salinas, 2017).

Con la identificación de las zonas de ruido es 
posible inferir fricciones nodales, velocidades máxi-
mas permitidas y los números de carriles, aspectos 
importantes para la seguridad de los peatones más 
allá de la referencia de índices de delitos crimina-
les en las zonas (Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 2021).

Para identificar aspectos del entorno construido, 
los perfiles urbanos que dan cuenta del aspecto de 
la morfología urbana son relevantes ya que per-
miten identificar la relación y proporción entre la 
anchura y la altura de calles y edificios, integrando 
exploraciones sobre las topografías y el ancho de 
las plataformas peatonales. Otra herramienta que 
permite evaluar las cualidades del espacio urbano 
son los registros fotográficos, mediante los cuales 
pueden ser identificada la permeabilidad visual8 de 
las fachadas y los obstáculos de las tramas, la se-
ñalización, el alumbrado, lo cual nos refiere a la 

a peatones y la estructura y uso de la planta baja de los inmuebles 

(Lamiquiz, 2011).

8 Bentley (et al. 1999) define la permeabilidad como el número de 

recorridos alternativos de un un entorno. Alternativas que deben ser 

visibles, ya que de lo contrario esas opciones sólo serán aprovechadas 

por los usuarios que tienen conocimiento de los lugares.

identidad o el imaginario de las distintas áreas, su 
simbolismo urbano y el sentido del lugar.

Metodología

Para realizar el análisis de la caminabilidad, enten-
dida como la calidad del entorno peatonal que se 
valora por atributos de diseño urbano (Park, 2008), 
se adoptó una metodología cualitativa que consistió 
en la observación de zonas peatonales centrales y 
periféricas de la zona metropolitana de la CDMX. 
Así se acogió como unidad espacial de análisis un 
cuadrante de 500 m x 500 m, ya que es la distancia 
que comúnmente se recorre en cinco minutos ca-
minando. Las calles elegidas, a partir de las cuales 
se realizaron las delimitaciones, se caracterizan por 
contar con importantes flujos de personas y una alta 
concentración de actividades (como son Regina y 
Madero en el centro de la ciudad y Av. del Molinito 
en la periferia). También se eligió una sección del 
Bulevar de la Torre, en el Fraccionamiento Condado 
de Sayavedra, que al no tener mixticidad de usos ni 
concentración de actividades, hizo necesario con-
siderar un área de influencia de un kilómetro por 
un kilómetro.

La información sobre contaminación auditiva 
en la CDMX se obtuvo de dos fuentes principales. 
La primera es el mapa de ruido de la Zona Metro-
politana del Valle de México (ZMVM) que elaboró 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 
coordinación con la SEDEMA en el año 2011 (Alfie 
y Salinas, 2017). La segunda fuente de informa-
ción fueron las denuncias ambientales ciudadanas 
atendidas por la Procuraduría Ambiental y del Or-
denamiento Territorial de la CDMX (PAOT). La Pro-
curaduría ha llevado un registro de las denuncias 
desde el año 2002, y su información muestra un 
importante número de denuncias por ruido y vi-
braciones (PAOT).
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Casos de estudios

Si bien desplazarse a pie produce efectos positivos 
en el entorno urbano, ya que tener acceso a bienes 
y servicios dinamiza la movilidad, la vida urbana y la 
eficiencia de los flujos; aprovechar la concentración 
de ellos en ciertos espacios, representa un elemen-
to importante en la mejora y promoción de ciertas 
actividades económicas, en especial aquellas que 
se desarrollan en proximidad. Por tanto, contrastar 
espacios en donde las características físicas de la 
traza y la concentración de servicios son diferentes, 
puede permitir identificar los elementos relevantes 
que favorecen la movilidad peatonal.

El análisis realizado considera cuatro zonas con 
características socioespaciales diferentes que refle-
jan el proceso de transformación del modelo de ex-
pansión celular de barrios marginales en la periferia 
y barrios cerrados alejándose de las zonas centrales 
de las ciudades (López, 2018), con lo cual las zonas 
fundacionales de los asentamientos presentan una 
alta concentración de equipamientos y servicios, ge-
nerando desplazamientos metropolitanos, en tanto 
que las zonas periféricas presentan una mezcla de 
áreas de alta y baja concentración de población, y 
la mezcla de fragmentos de zonas multifuncionales 
o unifuncionales. Bajo este contexto se busca reco-
nocer los elementos y factores, independientes a la 
localización, que valorizan los espacios y fomentan 
la caminabilidad en la ciudad.

Las unidades espaciales seleccionadas presentan 
diferencias importantes; en las dos áreas centrales, 
ubicadas en el centro histórico de la ciudad y con 
una población de 8,210 habitantes 9 (168 a 336 
hab./ha), el estrato social es medio alto, en tanto 
que, en la periferia, la colonia El Molinito es una de 

9 Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI, Aguascalientes, Mé-

xico

las zonas más marginadas10 de la zona metropoli-
tana, con una población de 3,966 habitantes (383 
hab./ha). Por el contrario, el Condado de Sayavedra 
es una zona de estratos sociales altos, con una den-
sidad muy baja ya que en una superficie de más de 
3,686 km2, se tienen alrededor de 3,208 viviendas 
(Camarena, 2015). Madero, Regina y El Molinito 
coinciden en que presentan una elevada concen-
tración de servicios y comercio.

Madero

El corredor peatonal Madero se encuentra en el cen-
tro de la CDMX y es uno de sus principales accesos; 
se ubica en lo que se denomina el Perímetro A del 
Centro Histórico y conecta la Alameda Central, el 
palacio de Bellas Artes y la Plaza de la Constitución. 
Por tanto, se desarrolla en sentido poniente-oriente 
desde el Eje Lázaro Cárdenas (Eje Central), como 
continuación de la Av. Juárez, hasta desembocar 
en la Plaza de la Constitución.

En 1524, Alonso Gracia Bravo trazó esta calle 
como el acceso principal a la ciudad. Desde sus 
orígenes, ofrece una gran diversidad cultural y co-
mercial, ya que en ella se ubicaron los artesanos y 
personas que producían o vendían objetos labrados 
de plata u oro y joyas con pedrería, por lo cual fue 
nombrada calle de Plateros. Actualmente aún con-
serva parte de esa actividad a través de la existencia 

10 La marginación es un fenómeno expresado en la desigual distri-

bución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de 

los grupos sociales. Por ello la construcción del índice de marginación 

considera el acceso a bienes y servicios mediante indicadores socioe-

conómicos como: educación, vivienda, distribución de la población e 

ingresos. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubican las 

calles de Madero y Regina, el grado de marginación es muy bajo, con 

un índice de 61.33. Para los municipios de Naucalpan y Atizapán de 

Zaragoza, en donde se ubica la Av. El Molinito y el Boulevard de la 

Torre, el grado de marginación también es muy bajo y los índices se 

ubican en 59.22 y 60.04 (CONAPO, 2021).
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de joyerías y talleres de orfebrería, destaca también 
por la existencia de arquitectura de estilos diversos 
que reflejan la transformación urbana. La denomi-
nación de calle de Plateros permaneció hasta 1914, 
y fue Francisco Villa quien la renombro como calle 
Francisco I. Madero.

El corredor surge de un programa de recupe-
ración del centro histórico y se planteó como un 
espacio para el peatón, buscando la integración 
social a través de un andador accesible, agradable 
y seguro para los habitantes de la ciudad y turistas 
(SEDUVI, s.f.), convirtiéndose en el lugar más con-
currido de México al pasar de 700,000 visitantes 
y usuarios diarios en 2005, a más dos millones en 
2015 (UNESCO, 2018).

A continuación, y con base en la definición de 
variables descritas, se definen condiciones de cami-
nabilidad de este espacio (Fig. 1).

Equipamientos / comercios

El Centro Histórico se caracteriza por una alta con-
glomeración de edificios emblemáticos, los cuales 
son utilizados principalmente como museos, por 
ejemplo, los museos Franz Mayer, Mural Diego Ri-
vera, Memoria y Tolerancia, el de Arte Popular y el 
Museo Nacional de Arte (MUNAL), así como el Pa-
lacio de Bellas Artes que contiene el Museo de la 
Arquitectura. Otros monumentos históricos de valor 
patrimonial que se ubican en la cercanía del corre-

Figura 1. Variables que propician la caminabilidad en el Corredor Madero (Göbel, 2021).
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dor son la Casa de los Azulejos y el edificio ecléctico 
conocido como el Palacio Postal. Un hito urbano 
muy significativo por su altura y que marca una ‘en-
trada’ al corredor es la Torre Latino. Alrededor de 
la Plaza de la Constitución, llamado comúnmente 
Zócalo, se agrupan los edificios de la administración 
política y de representación religiosa más importan-
tes del país: el Palacio Nacional, el Ayuntamiento 
de la CDMX, la Catedral Metropolitana y el inmue-
ble de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
al norte y cercanos a esta área, se ubican espacios 
tradicionales como son la Plaza Garibaldi y la Plaza 
de Santo Domingo.

La zona cuenta con variedad de comercios (tien-
das, restaurantes, cafés, hoteles, librerías o bancos), 
entre ellos el Hotel Toledo, la Terraza Central, el 

Balcón del Zócalo, la Casa de Toño, El Huequito, la 
Churrería El Moro, o las pastelerías Ideal y Madrid 
(Fig. 2). Grandes plazas comerciales están situadas 
preponderantemente en proximidad a la Plaza de 
la Constitución, así como tiendas departamentales 
como el Palacio de Hierro Centro, Liverpool Centro, 
Nike Factory Store Centro, etcétera.

Específicamente y a lo largo de la calle de Ma-
dero destacan el Palacio de Iturbide, el Museo de 
Estanquillo, el Templo de la (Ex) Profesa o el Templo 
de San Francisco (Göbel, 2016), mientras que, a par-
tir de la Casa de los Azulejos, ahora sede de una de 
las sucursales de la cadena Sanborns, se observan 
comercios de usos variables como la librería Gan dhi, 
establecimientos de comida rápida como Burger 
King y McDonald’s, venta de ropa, farmacias, ópti-

Figura 2. Diversidad de comercio: tiendas de ropa y zapatos en planta baja y talleres de ópticas en planta alta (Espinosa, 2021).
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cas, vinaterías, etc. (Fig. 3). Por tanto, el corredor es 
un eje comercial de carácter global, una zona con 
mucho movimiento económico y flujos peatonales, 
que como concepto asemeja a un centro comercial.

Figura 3. Casa de los Azulejos y Templo Expiatorio Nacional San Felipe 
de Jesús (Espinosa, 2021).

A lo largo de la calle se localizan iglesias, museos, 
tiendas de ropa, joyerías, hoteles, restaurantes, aba-
rrotes, destacando en las plantas bajas de las edifi-
caciones el acceso directo hacia el espacio público 
y en la parte superior la ubicación de terrazas que 
por la tarde noche comúnmente funcionan como 
bares (Figs 4 y 5). En algunos de los pisos superiores 
se ubican talleres de joyería y oficinas. La permea-
bilidad del comercio, la relación entre el ancho de 
la calle y los parámetros de la fachada, así como 
su condición plana y la forma y dimensiones de las 
manzanas hacen que el espacio sea amigable y fá-
cil de caminar.

Figura 4. Diversidad de equipamientos: hoteles, cafeterías, joyerías (Espinosa, 2021).
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Espacios públicos

El Corredor Madero actúa de enlace entre tres espa-
cios representativos: la Alameda Central, la expla-
nada del Palacio de Bellas Artes y la principal plaza 
cívica del país (Zócalo), lo cual lo convierte en un 
espacio público tipo lineal.

La calle es el espacio público más distintivo del 
corredor, en donde la ubicación de mobiliario ur-
bano y las alturas de los inmuebles (tres o cuatro 
pisos), promueven el descanso en zonas de som-
bra, producidas por la orientación de los edificios 
hacia el norte y una adecuada relación entre los 
paramentos de los inmuebles y el ancho de la calle 
(ocho metros). También es relevante el diseño de 
los pavimentos, ya que una cenefa de recinto ne-
gro pretende diferenciar el espacio de circulación 
peatonal del espacio para observar los aparadores 
e ingresar al comercio. La convivencia de comer-
cio formal, de marcas nacionales e internacionales, 

con diversas actividades de vendedores ambulantes 
y artistas callejeros, conforman una estructura so-
cioespacial muy compleja, en la cual se entretejen 
criterios de apropiación del espacio urbano depen-
diendo del tipo de usuario (turista, comerciante, 
empleado, etcétera).

Vegetación

El corredor Madero mantiene una adecuada rela-
ción entre bloques de edificios y ancho de calle (Fig. 
6), que producen sombras y que permite cierto gra-
do de confort en las pocas y dispersas áreas donde 
se ubica mobiliario para el descanso. La inexisten-
cia de vegetación y arbolado, si bien facilita el li-
bre tránsito de los peatones, no promueve áreas 
de reunión y descanso, convirtiendo al corredor en 
una zona de tránsito para la conexión entre equi-
pamientos. 

Figura 5. Perfil urbano de la calle de Madero (Espinosa y Göbel, 2022).
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En calles perpendiculares al corredor (Gante o Mo-
tolinía), es posible encontrar jardineras que con-
tienen arbolado y que cuentan con un diseño que 
permite sentarse y realizar actividades de descanso, 
aunque también son áreas donde mayor cantidad 
de comercio ambulante se localiza.

Flujos / transporte público

El sistema de transporte colectivo del metro permite 
el acceso al corredor Madero predominantemente a 
través de tres estaciones: Allende y Zócalo / Tenoch-
titlan11, pertenecientes de la Línea 2, que conecta 
 la zona con el sur y el oeste de la CDMX, así como la 
estación San Juan de Letrán, de la Línea 8, que va 
en dirección norte-oriente.

11 A partir del 13 de agosto de 2021, la estación Zócalo se renombro 

como Zócalo-Tenochtitlán, debido a la celebración de los 500 años de 

la resistencia indígena en México.

Asimismo, sobre el Eje Central se desplaza el 
Corredor Cero Emisiones del trolebús (Línea 1) que 
corre en una dirección de sur a norte. Se hace notar 
que el Eje Central es una de las principales avenidas 
de la ciudad, que conecta el sur con el norte, y por 
la cual transita un importante flujo vehicular. De 
este modo el flujo de autos privados, que circulan 
de manera unidireccional y en circuitos alrededor 
de grandes manzanas perpendiculares del centro, 
causan a menudo embotellamientos vehiculares.

La zona cuenta con una variedad de autobuses 
que no sólo permiten el acceso al centro histórico, 
sino como en el caso de las calles de Bolívar e Isabel 
la Católica dan acceso directo al corredor. El Siste-
ma de Metrobús, que se desplaza por República de 
Cuba, en el norte, y República del Salvador al sur, 
también facilita el acceso, ya que una de estas ru-
tas tiene como terminal el aeropuerto de la ciudad.

Además, en la zona es frecuente el uso de ve-
hículos denominados bicitaxi o ciclotaxi. No obstante, 

Figura 6. Relación adecuada entre bloques de edificios y ancho de calle (Espinosa, 2021).



162 RAZONES DEL CAMINAR EN EL CENTRO Y LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

la forma más eficiente de desplazarse dentro del 
corredor y en sus zonas aledañas es peatonalmen-
te. Dentro de este ámbito, se transformó la calle de 
Madero en un corredor peatonal, permanentemen-
te accesible, que resulta un eje de comunicación ha-
cia el corazón de la ciudad, por el cual circulan cada 
día entre 50 y 70 mil personas (UNESCO, 2018) (Fig. 
7). Con ello el Corredor Madero se ha convertido en 
un paseo peatonal para el consumo.

Figura 7. Flujos peatonales hacia el Eje Central (Espinosa, 2021).

Ruidos

Aunque el mapa de ruido de la ZMVM, elaborado 
por la UAM en coordinación con la SEDEMA (2011), 
no contempló el Centro Histórico, es evidente que, 

en el caso del Corredor Madero, las zonas de con-
centración de ruido están relacionadas con las áreas 
donde se concentran flujos vehiculares y peatonales 
(cruce de Eje Central y cruce de Isabel la Católica), o 
bien en las modalidades que representan zonas de 
transferencia de transporte colectivo.

Sobresale por su contaminación auditiva la ‘en-
trada’ oeste al corredor, es decir, el acceso al Zócalo, 
debido a la enorme variedad de actividades cultu-
rales y políticas, siendo un lugar de concentración 
donde se distinguen vendedores, acróbatas o loca-
les específicos, así como la Calle de Tacuba, situado 
en paralelo a Madero, en donde se ubica la muy 
concurrida estación del metro Allende. En general, 
existe un alto nivel de ruido en la zona, provocado 
tanto por el tráfico, como por los múltiples músicos 
callejeros y los transeúntes mismos.

En resumen, el corredor Madero está situado 
en proximidad a una de las áreas más representati-
vas de la CDMX y de América Latina, vinculando a 
pie la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, 
así como la Plaza de la Constitución, es decir, el 
“ombligo de la luna” (Tostado, 2005), ofreciendo 
a los peatones una concentración de oportunida-
des comerciales y culturales, en donde predomi-
nan los usos comerciales de carácter global. Es un 
lugar ruidoso, sin vegetación, sin uso habitacional. 
Sin embargo, la permeabilidad al comercio, la rela-
ción entre el ancho de la calle y los parámetros de 
la fachada, así como tránsito a nivel, la forma y las 
dimensiones de las manzanas hacen que el espacio 
sea amigable y fácil de caminar.

Regina

El cuadrante de Regina se encuentra en el suroes-
te del Centro Histórico de la CDMX, incluyendo la 
calle homónima que atraviesa la zona en la direc-
ción este-oeste. A partir de 2001, tras la creación 
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del Consejo Consultivo del Centro Histórico y con 
la alta prioridad otorgada a la revitalización de la 
zona, esta calle se consolidó como un importante 
enclave para la proliferación de espacios artísticos 
y culturales.

La calle Regina fue convertida, el 23 de octubre 
de 2008, en un trayecto peatonal, representando 
un proyecto que el Gobierno de la CDMX denominó 
“corredor cultural peatonal”, esto como parte de un 
plan integral de remozamiento e intervención urba-
na, convirtiéndose en el eje rector del Plan Integral 
de Manejo del Centro Histórico (Carmona, 2014).

Al igual que en el Corredor Madero, se definie-
ron las condiciones de caminabilidad de este espa-
cio (Fig. 8).

Equipamientos / comercios

La consolidación del corredor cultural sobre la ca-
lle de Regina, que se desarrolla en dos cuadras (de 20 
de Noviembre a Bolívar), se impulsó con base en la 
existencia de equipamientos de tipo cultural como 
son: el Museo Casa de la Memoria Indómita, el Cen-
tro San Agustín, el centro cultural “Casa Vecina”, 
el foro de ensayos del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), la Universidad Claustro de Sor Juana y 
el Museo de sitio del hospital Concepción Beistegui. 
Además, el trayecto cuenta con viviendas, bares, 
tiendas de barrio, farmacias, pizzerías, restaurantes, 
tintorerías y la parroquia de la Natividad de María 
Santísima (Regina Coeli).

Figura 8. Variables que propician la caminabilidad en el cuadrante de Regina (Göbel, 2021).
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Es decir, el espacio tiene una diversidad que 
complejiza las actividades que se desarrollan en el 
espacio público, al convivir habitantes y usuarios 
de los diferentes equipamientos que se ubican en 
el corredor. Destaca que en el remate (sobre la calle 
de Bolívar) se cuente con una sección de comercios 
especializados en la venta de instrumentos musi-
cales, lo cual atrae a población joven que también 
hace uso de los equipamientos del corredor, princi-
palmente de los bares y “chelerías”12. Por lo cual, 
la calle es recinto frecuente de actividades al aire 
libre (Fig. 9).

Figura 9. En la calle de Regina se mezclan actividades recreativas y ha-
bitación (Espinosa, 2021).

En la sección de la Av. 20 de Noviembre a la ca-
lle Isabel la Católica se concentra la mayor activi-
dad cultural, de ocio, de consumo, recreativa, y de 
exposiciones y referencias artísticas como el grafiti 
urbano (Fig. 10). Es así como la intervención reali-
zada no sólo potencializó los usos culturales, sino 
que también buscó el mejoramiento de la vivienda 
y servicios complementarios (por ejemplo, con la 
habilitación de un estacionamiento como parque 
recreativo de infantes). En esta sección también se 
concentran más habitantes, ya que se localizan edi-

12 En los modismos mexicanos, se emplea la palabra “chela” para 

referirse a la cerveza, por tanto, las “chelerías” son los locales donde 

se vende cerveza.

ficios de vivienda y vecindades, en donde los pisos 
superiores son utilizados por la habitación y en las 
plantas bajas se fomentó la instalación de cafés, 
restaurantes, librerías, etcétera.

Figura 10. Grafiti urbano, en acceso al parque recreativo para niños 
(Espinosa, 2021).

Espacios públicos

Un espacio público tradicional se ubica frente al 
templo de Regina Coeli y se le denomina la Plaza 
de Regina, la cual se caracteriza por contar con tres 
zonas rectangulares delimitadas por jardineras de 
concreto que contienen palmeras y árboles que, 
al proporcionar sombra, permiten la ubicación de 
mobiliario urbano para sentarse, platicar o descan-
sar (Fig. 11).

Figura 11. La Plaza de Regina (Espinosa, 2021).
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En la zona del corredor con mayor densidad de edi-
ficios de vivienda13, se ubica un parque recreativo de 
infantes, en donde se adecuó un espacio de recrea-
ción y reposo para niños, con juegos, área deporti-
va y una zona de estar. A diferencia de Madero, el 
espacio público de la calle de Regina es más ami-
gable, probablemente porque aún se conserva una 
cantidad importante de viviendas y equipamiento 
asociado a esta actividad y a que el diseño de la 
calle, en un sólo nivel, incluyó la colocación de ar-
bolado y mobiliario que permiten el desarrollo de 
actividades asociadas al descanso y recreación. La 
escala de la calle también influye en la generación 
de ambientes mucho más distendidos e íntimos, ya 
que, al predominar dos o tres niveles en los inmue-
bles, habitación en los niveles superiores, así como 
una relación edificación vía pública muy cercana, se 
propician espacios de proximidad, promoviendo la 
convivencia (Figs. 12 y 13).

13 Con base a datos del CONEVAL (2010), la calle de Regina registra 

un total de 1,074 de viviendas particulares habitadas, a diferencia del 

corredor de Madero, en donde se localizan 640.

Figura 13. Arbolado urbano que permite el desarrollo de actividades de 
recreación (Espinosa, 2021).

Vegetación

Bentley (et al., 1999) indica que la permeabilidad vi-
sual entre espacio público y privado enriquece la pro-
piedad pública cuando las superficies de las fachadas 
no tienen obstrucciones entre 0.60 y 2.00 metros de 
altura, indicando que ocasionalmente pueden existir 
troncos de árboles (Bentley et al., 1999, p.19). En 

Figura 12. Perfil urbano de la calle de Regina (Espinosa y Göbel, 2022).
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la calle de Regina, la paleta vegetal atiende estos 
requerimientos, los troncos de las palmeras y los 
árboles con copas abundantes no sólo aportan co-
lorido al espacio, sino que al producir sombra per-
miten que las personas se detengan y realicen otras 
actividades; es así como, a diferencia de Madero, en 
el diseño de Regina la vegetación fue importante, 
ya que la plantación de árboles florales y la preser-
vación de patrimonio produjo una imagen atractiva.

En este caso la altura del arbolado también per-
mite permeabilidad visual hacia los comercios que 
se ubican en ambas aceras, además de proporcionar 
condiciones de confort para realizar actividades de 
descanso y recreación (Fig. 14). Esto es una dife-
renciación notable respecto Madero, en donde la 
ausencia de vegetación y de barreras visuales, pro-
duce una permeabilidad total hacia el espacio pri-
vado, produciendo que el espacio público se utilice 
preferentemente para circular y conectar.

Figura 14. La existencia de equipamientos culturales y de árboles, junto 
a la ubicación de mobiliario urbano, propicia el desarrollo de actividades 
de descanso (Espinosa, 2021).

Flujos / transporte público

El desplazarse a pie produce una serie de efectos po-
sitivos en el entorno urbano relacionados con facto-
res de la sostenibilidad como son movilidad peatonal, 
vida urbana y eficiencia de flujos. En Regina, la traza 

reticular facilita esto último y por tanto el acceso a 
bienes y servicios (Fig. 15), no sólo de los localizados 
en el corredor, sino de los existentes de forma adya-
cente a él. Los flujos, que a partir de las estaciones 
del metro Pino Suárez e Isabel la Católica se generan, 
promocionan actividades económicas locales que se 
desarrollan en proximidad de las viviendas y del equi-
pamiento cultural. El comercio y servicios que surgen 
de aprovechar la concentración de flujos y la densi-
dad (de empleo, población y viviendas), producen 
el uso del espacio a lo largo del día, generando una 
percepción de seguridad. Los flujos también se ven 
favorecidos en los cruces vehiculares, ya que además 
de semáforos peatonales, se construyeron reductores 
de velocidad. Así se mantiene al peatón en un sólo 
nivel, y se evita que suba y baje alguna guarnición.

Figura 15. La escuela de arte del INBA propicia la ubicación de comercio 
dirigido a jóvenes (Espinosa, 2021).

La densidad, la mezcla de usos y el predominio del 
transporte público, aumentan las oportunidades de 
contacto, comunicación social y el sentido de identi-
dad de los espacios. En el caso de Regina, la cercanía 
de las estaciones del metro de Pino Suárez e Isabel 
la Católica, que se ubican sobre la calle de José Ma-
ría Izazaga, la estación San Juan de Letrán (sobre Eje 
Central) y la estación Zócalo, permiten accesibilidad al 
corredor de norte a sur y del oriente al poniente de la 
ciudad. Sobre la calle de Uruguay también circula una 
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línea de transporte público del Metrobús. El transporte 
público automotor se desarrolla sobre las calles de José 
María Izazaga, Isabel la Católica, Bolívar y Eje Central.

Ruidos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha su-
gerido un valor de ruido de 55 dB (decibeles) como 
límite superior deseable en espacios al aire libre, y 
en ambientes específicos como la vivienda y áreas 
escolares de 50 dB y 35 dB (Platzer et al., 2007). El 
tramo del corredor que se ubica entre las calles de 
5 de Febrero e Isabel la Católica es ruidoso al contar 
con una cantidad importante de bares al aire libre 
(que la normatividad prohíbe), además de que es la 
zona de mayor intensidad de flujos. La OMS tam-
bién considera que en zonas de comercio y trafico 
el límite superior es de 70 dB (Platzer et al., 2007), 
por lo cual es muy probable que en este tramo de 
la calle se supere los indicadores no sólo para el es-
pacio exterior, sino para la vivienda y en específico 
para la escuela del INBA que se localiza en la zona.

El corredor Regina cuenta con elementos nece-
sarios para promover la caminabilidad, esto es acce-
sibilidad configuracional (referida por una traza que 
facilita la movilidad y sistemas de transporte cer-
canos), mezcla de usos (equilibrio entre comercios 
especializados y de venta al por menor) y densidad 
(de habitantes y flujos peatonales), conformando un 
espacio funcional, seguro y atractivo, en donde el 
ruido ambiental, sobre todo por las tardes y noches, 
se ha convertido en uno de los contaminantes más 
molestos, lo cual puede ser una de las razones de 
la producción de gentrificación.

El Molinito

La colonia El Molinito es una de las zonas más 
marginadas en la periferia y se ubica en el mu-

nicipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de 
México, con un área cercana a 8 hectáreas. Esta 
zona popular es reconocida como una las colonias 
más peligrosas del Estado de México y tiene como 
actividad principal el comercio minorista y la ha-
bitación (Jiménez, 2017). Se caracteriza por una 
traza irregular de manzanas de grandes dimensio-
nes con pendiente que determinan las condiciones 
para desplazarse en su interior. Algunos elementos 
del espacio que definieron la forma y tipo de traza 
que se observa son el río Hondo (oriente y norte 
de la colonia), así como las vías del tren que se 
localizan al poniente, lo cual constituyen no sólo 
bordes para la diferenciación de las zonas, sino 
elementos organizadores del espacio urbano. Es 
el cauce del río el elemento que más influye en la 
morfología al producir discontinuidad en la traza 
y por tanto dificultad para acceder a las zonas ha-
bitacionales (Fig. 16).

Figura 16. El Río Hondo, en la colonia El Molinito (Göbel, 2019).

El análisis de las variables (Fig. 17) se realiza sobre la 
Av. del Molinito, sobre la cual se ubica una vialidad 
en segundo piso que hace que el espacio camina-
ble inferior sea limitado, debido a la necesidad de 
colocar los soportes de esta infraestructura y contar 
con circulación en dos sentidos.
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Equipamientos / comercios

Sobre la Av. del Molinito se ubican instituciones fi-
nancieras, en su versión de casas de empeño (que 
denota las condiciones socioeconómicas de la co-
lonia), bancos asociados a mueblerías, tiendas de 
zapatos, telas, renta de trajes de fiesta, materias 
primas y artículos de fiesta, compra de oro, plata y 
joyería, farmacias, refaccionarias de autos, artículos 
de cocina, ferreterías, loncherías y bares. Es decir, 
una variedad de comercio, lo cual conforma un sub-
centro que se especializa en actividades ligadas a la 
vivienda. También se tienen actividades económicas 
que se realizan en el espacio público, lo que implica 
la existencia de una importante densidad de au-
toempleo informal, que afecta las condiciones de 

caminabilidad en el espacio, al estrechar, aún más, 
la sección de la banqueta (Fig. 18).

Figura 18. Actividades informales sobre el espacio público, que, si bien 
afectan las condiciones de caminabilidad, también permiten el acerca-
miento (Göbel, 2019).

Figura 17. Variables que propician la caminabilidad (Göbel, 2021).
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Es importante mencionar, que sobre Av. del Moli-
nito los inmuebles sólo contienen usos comerciales 
(Fig. 19), de manera que, al cierre de estos, el ca-
minar sobre estas banquetas puede presentar una 
condición de inseguridad. Durante el día el caminar 
también puede realizarse sobre el arroyo vehicular 
sobre el cual hay un flujo importante de transporte 
público y de carga.

Figura 19. Inmuebles unifuncionales sobre la Av. del Molinito (Göbel, 
2019).

Espacios públicos

La colonia El Molinito carece de espacios públicos 
formales, por lo cual la calle es la estructura que 
promueve las conexiones, además de ser el elemen-
to en él que se desarrollan actividades de recrea-
ción. El espacio de las banquetas es limitado, no 
sólo porque las dimensiones de estas son reducidas 
(alrededor de 1.20 m), sino porque sobre ellas se 
ubican comercio informal, señalización promocio-
nal de los comercios y mobiliario urbano. Sin em-
bargo, a pesar de estas características los trayectos 
que se realizan sobre estas banquetas tienen per-
meabilidad visual hacia el interior de los comercios 
(Fig. 20), condición que, junto a la valorada diver-
sidad de usos del suelo, maximiza la utilidad de los 
desplazamientos. Es decir, aun cuando la calidad 
del diseño del espacio público es deficiente, fun-
cionalmente atiende condiciones que favorecen la 
caminabilidad.

Figura 20. Perfil urbano de la Av.del Molinito (Espinosa y Göbel, 2021).
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Vegetación

En la colonia es notoria la falta de vegetación, por lo 
que destaca el arbolado que se ubica al margen del 
cauce del río, sobre un flujo de agua contaminada 
(Fig. 21). Por otra parte, sobre la Av. del Molinito, 
se habilitaron jardineras con setos, que tienen la 
función de proteger las columnas que soportan 
la vialidad elevada, no teniendo ninguna función 
para proporcionar confort y por tanto promover ac-
tividades de descanso.

Figura 21. Arbolado en el margen del río Hondo (Göbel, 2019).

Flujos / transporte público

La traza de la colonia permite permeabilidad ha-
cia la Av. del Molinito14, generando flujos que re-
lacionan el transporte público, los sitios de taxis y 
los paraderos de combis, con zonas habitaciones 
adyacentes. Hay que destacar que los flujos que se 
desarrollan sobre la avenida son en su mayoría uni-
direccionales, ya que la pendiente, las jardineras de 
protección a los soportes de la vialidad elevada y la 

14 Las trazas urbanas tienen implicaciones fundamentales para la cua-

lidad de la permeabilidad, constituyéndose en un factor muy impor-

tante para que los espacios sean receptivos de flujos.

concentración de tránsito, se conforman en barreras 
que impiden cruzar e interrelacionar, con facilidad, 
la diversidad de comercios del área (Fig. 22).

Figura 22. Flujos unidireccionales y de difícil interrelación, debido a ba-
rreras como jardineras y rejas (Göbel, 2019).

La zona analizada concentra un importante flujo de 
rutas de transporte público (combis), que se des-
plazan sobre las principales vialidades, esto es so-
bre Av. del Molinito y Ferrocarril de Acámbaro (Fig. 
23), y tienen la finalidad de comunicar la colonia 
con transportes metropolitanos como son las es-
taciones del metro El Rosario o Cuatro Caminos. 
Para trayectos locales, esto es, para acceder a zonas 
habitacionales cercanas, que por la dificultad de las 
pendientes y por ser callejones presentan condicio-
nes de inseguridad, se cuenta con taxis. Sobre la 
calle de Río Hondo, se ubica un paradero de combis 
que realiza trayectos interurbanos que comunica 
esta zona con otros municipios. Es decir, este nodo 
de transporte funciona como centro de transferen-
cia hacia áreas periurbanas.
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Figura 23. Desplazamiento de rutas de combis, sobre Av. Ferrocarril de 
Acámbaro (Göbel, 2019).

Ruidos

Al tener una alta concentración de flujos, que se de-
rivan de los sistemas de transporte y de las zonas 
de transferencia, se produce un nivel importante de 
ruido generado por el tránsito vehicular y los co-
mercios que utilizan bocinas con música o anuncios 
promocionales. Esta contaminación auditiva se re-
duce en la medida que los comercios cierran y los 
recorridos pendulares disminuyen.

En resumen, la Av. del Molinito es un eje que 
permite la comunicación hacia zonas de vivienda, 
concentra importantes flujos vehiculares y peatona-
les que originan que el comercio se especialice, sin 
confort y sin cualidades en el diseño y con una alta 
apropiación del espacio urbano, que lo convierten 
en una zona para caminar. Esto es, el desplazamien-
to peatonal se genera por requerimientos funcio-
nales y con alto grado de dificultad e inseguridad.

Sayavedra

El Condado de Sayavedra es un fraccionamiento 
cerrado ubicado en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, al norte de la CDMX 

en la llamada Zona Esmeralda. Este fraccionamiento 
se caracteriza por una densidad controlada y aco-
tada, disponiendo de un amplio sistema de video 
vigilancia (Condado de Sayavedra, 2021). Una de 
sus características es que las calles están nombra-
das a partir de castillos y condados del Reino Unido 
(Windsor, Dublín, Brunley y otros).

Inaugurado en septiembre de 1984, el nombre 
del fraccionamiento se deriva de la antigua Hacien-
da de Sayavedra, edificada en el siglo XVII. Esta 
hacienda fue también conocida como “Hacienda 
Antigua” y contaba con varios anexos, obteniendo 
así una gran extensión de hectáreas. Su principal 
actividad económica fue la explotación forestal, ya 
que estaba rodeada de bosques de encinos. Hasta 
principios del siglo XX se dedicaba a la venta de 
carbón y en menor medida a la actividad ganadera.

Por las pendientes existentes en el territorio, el 
fraccionamiento tiene una configuración que atien-
de la dirección de las curvas de nivel, esto a partir de 
un circuito principal (Boulevard de la Torre y su con-
tinuación como Boulevard del Condado Sayavedra) 
del cual se desprenden pequeños circuitos que dan 
acceso a la habitación unifamiliar. Por su extensión y 
baja densidad, se analizan las variables de caminabi-
lidad en términos más amplios que los desarrollados 
en los casos anteriores (Fig. 24).

Equipamientos / comercios

El acceso al asentamiento se regula a través del edi-
ficio de recepción de los Arcos Condado de Saya-
vedra (Fig. 25), proporcionando también al interior 
una alta cobertura de vigilancia. Por su carácter pri-
vado y monofuncional de su uso del suelo, no hay 
equipamientos públicos al interior, sino instalacio-
nes exclusivas orientadas únicamente a los colonos, 
tales como el Sayavedra Racquet Club, Club Britania 
Sayavedra, Club Hípico Sayavedra y Rancho Sayave-
dra, en donde la comunidad del fraccionamiento  se 
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reúne para divertirse y hacer deporte. Otros equi-
pamientos de utilidad común son la Asociación de 

Colonos del Condado de Sayavedra, así como la 
Hacienda de Sayavedra. En la cercanía del Fraccio-
namiento, se encuentran otras amenidades exclu-
sivas como el Club de Golf Vallescondido, ubicado 
en el sureste de la colonia.

Las ofertas comerciales más importantes del frac-
cionamiento se encuentran fuera de sus límites, por 
ejemplo, el centro de negocios y entretenimiento 
Antigua y la Farmacia San Pablo Chiluca que se loca-
lizan en la proximidad de los arcos de acceso, o bien 
el centro comercial PATY LITE y las Terrazas Sayave-
dra, las oficinas de la empresa Real de Hacienda y los 
negocios en la Prolongación Rancho Viejo; con ex-
cepción del Skate Park Sktopia situado en medio de 
los diferentes clubes de la zona. También hay algu-
nos negocios minoristas ubicados cerca de los bordes 

Figura 24. Variables que propician la caminabilidad en el fraccionamiento Condado de Sayavedra (Göbel, 2021).

Figura 25. Acceso al fraccionamiento cerrado (KW México [s.f.]); Terreno 
en venta, Atizapán de Zaragoza, Keller Williams, bienes raíces. Disponi-
ble en: https://www.kwmexico.mx/Terreno-En-Venta-Atizapan-De-Zara-
goza-1055-2882).
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de la zona residencial, como el estudio S.G. Arte en 
Vitrales, el interiorista Arudeko, la hamburguesería 
Burgerthoven y la tienda de Delicatesen Appendinis 
Evolución Gastronómica. Asimismo, existe un lugar 
de culto inglés llamado Val’s Kingdom.

De esta manera, el fraccionamiento resulta una 
típica ‘ciudad’ dormitorio sin servicios públicos y 
muy escasas posibilidades de actividades produc-
tivas, al cual se accede principalmente por auto y 
cuyas calles, en algunas ocasiones se ven irrumpi-
das por la topografía, lo cual dificulta la conexión 
entre los espacios.

Espacios públicos

Dado el carácter privado de este Gated Comunity, 
no existe una red de espacios públicos en este con-
dominio, únicamente hay espacios de encuentro 
social como los diversos clubes para el desarrollo 
de actividades deportivas. Asimismo, la focalización 
de los colonos en los autos tiene implícito que los 
centros comerciales de la cercanía se convierten en 
sustitutos de los espacios públicos como plazas, par-
ques o jardines públicos.

Las dimensiones de las banquetas, y la adapta-
ción de la topografía principalmente para el auto, 
no facilitan el caminar e inhibe que la calle se con-
vierta en un espacio público (Fig. 26). Además, la 
monofuncionalidad, la existencia de zonas ajardina-
das o de estacionamiento para autos en el acceso a 
las viviendas, no propicia el desarrollo de actividades 
opcionales y de carácter social.

Vegetación

El fraccionamiento se encuentra inmerso en un 
atractivo paisaje con una topografía ondulada, 
marcada por bruscas barrancas llenas de árboles de 
encino (Fig. 27), lo cual implica la existencia de te-
rrenos moderadamente fértiles, húmedos y siempre 
montañosos. Sin embargo, los encinos están des-
apareciendo por plagas y por el desarrollo urbano 
(Sensagent, 2009), de forma que los espacios verdes 
se centran en las zonas apropiadas por los Clubes 
Britania y Hípico Savavedra, el Sayavedra Racquet 
Club y el Rancho Savavedra, así como por el Parque 
Nottingham. Las características de una topografía 
accidentada, con cambios en el topoclima, no sólo 

Figura 26. Perfil urbano de una calle del fraccionamiento Condado de Sayavedra. La topografía irrumpe la traza y dificulta la conexión entre espa-
cios (Espinosa y Göbel, 2021).
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desvinculan áreas específicas de la zona, sino trans-
forman la paleta vegetal en donde también es posi-
ble observar vegetación propia de climas semisecos, 
como magueyes y nopales.

Figura 27. Contexto físico: La topografía como elemento irruptor de la 
traza (Alejandro Mousiño, en Domínguez, Pedro, 2019). Están provocan-
do incendios para fraccionar el bosque: vecinos de Sayavedra, México, 11 
de mayo. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/edomex-colo-
nos-condado-sayavedra-denuncian-incendios-provocados).

Flujos / transporte público

Aunque existe una clara predominancia de motori-
zación individualizada, se puede arribar a Sayavedra 
en autobús hasta los arcos de acceso, en donde lle-
ga el microbús (Monte Alto) que conecta el centro 
del municipio (Atizapán) con fraccionamientos de 
la zona Esmeralda, convirtiendo a esta área en un 
nodo de transferencia de sistemas de transporte. De 
esta manera llegan los trabajadores y las servidoras 
de casa, mientras que los residentes usan exclusi-
vamente el auto. Al circuito principal del condomi-
nio sólo ingresan, como transporte público, y previa 
autorización, algunos taxis.

Los trayectos necesarios para conectar los equi-
pamientos deportivos del fraccionamiento, por las 
pendientes y las distancias, sólo son posible con 
auto. Por tanto, casi no se observan personas ca-
minando, dado que, la topografía y las banquetas 
estrechas o inexistentes dificultan el flujo peatonal 
(Fig. 28). Sin embargo, a pesar de estas condiciones, 

existen algunos caminos (que funcionan como ata-
jos) que, al atravesar zonas verdes arboladas, invitan 
a la gente a caminar con sus mascotas.

Figura 28. Calle del Condado de Sayavedra, en donde se observa ban-
quetas de dimensiones reducidas o ausencia de ellas (Google Maps (s.f.) 
Condado de Sayavedra, Ciudad López Mateos, México. Disponible en: 
https://www.google.com/maps).

Ruidos

El Condado de Sayavedra se sitúa fuera de la zona 
metropolitana de la CDMX, en un lugar en donde 
predominan los elementos naturales y se insertan 
casas unifamiliares separadas por grandes terrenos, 
por lo cual el ambiente sonoro no está dominado por 
sonidos desagradables que conlleva un ambiente 
residencial sosegado. Solamente algunos autos y 
vecinos ruidosos pueden interrumpir la calma del 
sitio.

Como una conclusión inicial podemos afirmar 
que la configuración urbana del fraccionamiento no 
resulta atractiva para caminar, dado que la mayoría 
de sus componentes no promueven la caminabili-
dad. El perfil ondulado de la topografía no sólo difi-
culta el caminar, sino que, desconecta zonas por sus 
bruscas rupturas. Los equipamientos públicos casi 
son inexistentes al interior del fraccionamiento y los 
comercios también son muy limitados, por lo cual 
las caminatas al trabajo o al acceso a los sistemas 
de transporte se omiten, al igual que las compras 
que se realizan en proximidad.
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Al interior del fraccionamiento se producen flu-
jos hacia los clubes y espacios que están destinados 
para hacer deporte o para reuniones comunales. Es 
decir, las actividades recreativas o de paseo de mas-
cotas, son realizadas por los colonos sin sobrepasar 
la demarcación del fraccionamiento. Por ello, y a 
pesar de un entorno tranquilo y paisajísticamente 
atractivo, el diseño de banquetas y calles no atiende 
las variables que facilitan la caminabilidad.

Conclusiones. Hallazgos y similitudes

Los recientes proyectos en el centro histórico han 
incluido la reubicación del comercio informal de las 
calles, la instalación del programa Ecobici, la intro-
ducción de la línea 4 del Metrobús, la rehabilitación 
de espacios como la Alameda Central, la Plaza de 
la República y la Plaza de la Constitución. Uno de 
los proyectos más relevantes fue la creación de an-
dadores peatonales, particularmente en las calles 
Regina, Francisco I. Madero y 16 de Septiembre. El 
establecimiento de estas zonas peatonales ha sido 
considerado un éxito urbano ante la oferta de co-
mercio, el aumento significativo de visitantes y la 
recuperación del espacio público. Esta reordenación 
territorial pretende, en los próximos años, la remo-
delación de más y mejores espacios caminables y 
un rediseño peatonal de la Plaza de la Constitución 
(Alfie y Salinas, 2017).

Estos proyectos muestran que este tipo de recu-
peración del espacio público se inscribe en la con-
ceptualización del nuevo urbanismo (Ascher, 2001), 
el cual busca una ciudad más humana, equilibrada, 
eficiente y por tanto sustentable, en la que el ser 
humano y sus necesidades sean prioridad; es decir, 
una ciudad donde el peatón es el protagonista. Bajo 
estos criterios, “la accesibilidad física y la posibilidad 
de encuentro son más que nunca los principales va-
lores de las zonas urbanas” (Ascher, 2001, p. 59).

En estudios de desplazamiento peatonal, con 
enfoque cuantitativo, lo primero que se analiza son 
la densidad y la mezcla de usos, integrando estas 
variables en modelos estadísticos que en general 
asocian las densidades de población, empleo y co-
mercio, con porcentajes de peatones y viajes a pie. 
Sin embargo, si bien este método puede resultar útil 
para identificar la cantidad de flujos en un espacio, 
otras condiciones físicas del entorno urbano tam-
bién son relevantes para caminar.

Al referir que la caminabilidad describe las ca-
racterísticas del entorno construido que inhiben o 
incentivan el desplazamiento a pie, los requisitos, 
asociados a las condiciones físicas, que el espacio 
público debe reunir son los relativos al acceso a ac-
tividades (función); protección del clima y atención 
a la escala (confort); garantizar el tránsito seguro 
(seguridad) e invitar a caminar (atractivo); exigencias 
que requirieron la definición de variables para valo-
rizar el espacio urbano desde la visión del diseño y 
composición urbana.

El análisis de las variables en dos zonas centrales 
y dos periféricas de la CDMX, permitió comprobar 
que la localización, la valorización del espacio públi-
co y la percepción del territorio si influyen en la de-
cisión de realizar trayectos peatonales. También fue 
posible comprobar que independiente de la locali-
zación (central o periférica) los espacios presentan 
razones diferenciadas que determinan la condición 
de caminar.

Por ejemplo, en dos de los casos revisados se 
camina, aunque las distancias sean considerables, 
porque el espacio dispone de diversidad de activi-
dades y de condiciones de seguridad. También se 
camina ante la ausencia de transporte e infraestruc-
tura adecuada aun cuando la zona sea reconocida 
como peligrosa (El Molinito). Es así, que el caminar 
atiende necesidades de conexión con actividades y 
transporte, por lo que, ante la ausencia de equipa-
mientos, actividades o infraestructura adecuada, un 
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entorno aparentemente seguro por ser altamente 
controlado (Condado de Sayavedra), no estimula la 
decisión de caminar ya que no atiende la condición 
funcional requerida por los habitantes.

Por otra parte, Madero, así como Regina repre-
sentan zonas aptas para caminar, ya que en estos 
espacios se ubican una cantidad importante de ele-
mentos y amenidades necesarias para promover la 
caminabilidad (proximidad, mixticidad de activida-
des, densidad, etcétera), haciendo notar que la co-
nexión con sistemas de transporte público es muy 
importante para el desarrollo de los flujos peatona-
les, ya que producen diversidad y especialización de 
equipamientos y comercio.

Al asumir que la caminabilidad es la medida en 
que el entorno construido es favorable a la presen-
cia de personas que viven, compran, visitan, disfru-
tan o pasan el tiempo en una zona (Abley, 2005), 
la importancia de valorar los espacios con variables 
cualitativas del entorno construido permite, no sólo 
identificar las razones por las cuales se camina un 
espacio, sino entender la importancia de las condi-
ciones del entorno físico en la generación de flujos y 
la preservación y promoción de los espacios urbanos 
que facilitan la vida cotidiana, la espontaneidad, la 
imprevisibilidad y el desarrollo de experiencias ur-
banas mediante movilidad activa.

Finalmente, es necesario enfatizar que la cami-
nabilidad es un concepto importante en el diseño 
urbano sostenible (Grignaffini, Cappellanti y Cefalo, 
2008) ya que desplazarse a pie produce una serie de 
productos o efectos positivos en el entorno urba-
no que están relacionados con las tres dimensiones 
de la sostenibilidad: ambiental, social y económica. 
Es decir, al caminar se promueve la creación y el 
mantenimiento de un ambiente diverso, escalable y 
compacto, con un contexto apropiado para desarro-
llar arquitectura y comunidades de forma integral, 
al procurar las instalaciones esenciales para la vida 
de usuarios y residentes. Los efectos más visibles 

de esta decisión son: la movilidad peatonal, la vida 
urbana y la eficiencia de los flujos.
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La presentación de un libro es siempre un motivo de 
celebración y de regocijo al ver un logro académico 
tan anhelado que se alcanzó y concluyó. En esta 
ocasión el festejo es sin duda relevante pues nos 
encontramos ante un texto que documenta en for-
ma sencilla, pero a la vez amplia, las implicaciones 
complejas que ha tenido la implementación de la 
política neoliberal en la Ciudad de México a través 
de formas múltiples que son documentadas en di-
ferentes áreas previamente seleccionadas de la urbe 
capitalina. Éstas se integran en el volumen titulado 
Multiterritorialidades del Neoliberalismo. Experien-
cias en la Ciudad de México que fue coordinado por 
Carmen Valverde, Liliana López Levi y Carla Filipe 
Narciso y editado por el Instituto de Investigaciones 
Sociales, la Facultad de Arquitectura ambas de la 
UNAM y Juan Pablos editor.

Si bien la importancia del texto es relevante, la 
congratulación es triple pues el texto forma parte 
de un proyecto colectivo que se gestó con el titulo 
de Ciudad neoliberal y derechos urbanos. Estudio 
comparativo de espacio público, género y ciudada-
nía, que resulta en tres volúmenes independientes, 
pero a la vez integrados de resultados de investiga-
ciones que desarrollaron tres diferentes equipos de 
trabajo; el cobijo que los articula es el proyecto de 
investigación ya mencionado. Los dos textos adi-
cionales de la trilogía se titulan Espacios Públicos y 
Ciudadanías en conflicto en la Cd de México que 
coordinó Patricia Ramírez Kuri y el de Construcción 
de Ciudadanía en la Ciudad de México. Rutas, tra-
yectorias y tensiones coordinado por Lucía Álva-

rez Enríquez. Las tres aportaciones dan sus frutos y 
concluyen con sus objetivos en momentos similares, 
pero al mismo tiempo, presentan experiencias autó-
nomas sobre temas muy relevantes y actuales de la 
ciudad que ameritan presentaciones independien-
tes de los resultados a los cuales llegaron. Por eso y 
por otros motivos, me centraré en esta ocasión en 
comentar algunos de los rasgos más importantes 
del libro de Multiterritorialidades que se adscribe 
más directamente con las líneas de investigación 
con las que trabajo.

A la lectura de este texto me inserto en dos mo-
mentos con propósitos diferentes. En el primero, se 
me invitó para escribir el epílogo del libro; dada la 
relevancia que encontré de las experiencias, me di 
a la tarea de hacer una amplia consideración de los 
aportes que el libro presentaba. Posteriormente, en 
un segundo momento hice una revisión que tiene 
como fin el presentarlo públicamente a la comuni-
dad académica interesada en los estudios urbanos. 
Esta doble actividad relacionada con el mismo texto 
pone un reto interesante al cerrarlo, pero también al 
presentarlo ya que son dos actividades diferentes en 
sí mismas, se hacen con el mismo material con ob-
jetivos también diversos. Quiero expresar que gocé 
mucho al adentrarme al texto en los dos momen-
tos ya que, al tener una doble visión de un mismo 
trabajo, he podido continuar con la reflexión que 
inicié al leerlo para la organización del epílogo. Con 
esto en mente me gustaría afirmar que es un texto 
que va más allá de la descripción simple de casos de 
estudio organizados en diferentes capítulos que in-
tegran un libro, sino que, documenta como el título 
lo dice, experiencias varias de territorios múltiples 
que se desarrollan en el neoliberalismo de la Ciudad 
de México. El incursionar en esta forma de trabajar 
cerrando un libro con una lectura ajena a quienes 
lo escribieron posibilitó una reflexión sobre proce-
sos que están sucediendo en lugares muy específi-
cos de la ciudad y, al mismo tiempo, sobre la forma 
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como se presentan los resultados de investigación 
que tienen un orientación crítica sobre políticas o 
acciones del capitalismo neoliberal, tema que es los 
últimos tiempos ha sido de gran relevancia e interés 
no solo con estudiantes de Posgrado, sino también 
con colegas investigadores de los temas urbanos y 
territoriales.

El texto cuenta con ocho contribuciones que tie-
nen como objetivo el analizar procesos diversos que 
se dan en la Ciudad de México en la actualidad a 
partir documentarlas en de el complejo y amplio 
territorio urbano como es la metrópoli capital. En 
los ensayos se trabaja con elementos que permiten 
identificar cinco aportes importantes que se ligan 
con lo que se explica en el prólogo del libro, a saber: 
la geografía de la multiterritorialidad; el contexto en 
el cual las multiterritrialidades se desarrolla: el uso 
específico de categorías que permiten adentrarse 
directa y acertadamente en la caracterización de los 
procesos analizados; el uso de elementos de teoría 
que permiten ubicar al texto en pensamiento críti-
co dentro de los estudios sobre la ciudad y, por úl-
timo, a un interés por favorecer el debate sobre lo 
que se escribe que permite valorar y aceptar que los 
aportes sean un instrumento para ir más allá en los 
ensayos presentados con lo que organiza elemen-
tos importantes para evaluar el trabajo realizado. 
Sin adentrarme en repetir lo que cada experiencia 
documenta a continuación se explicita el aporte en 
cada una de las cinco contribuciones mencionadas.

Primero, la geografía de la multiterritorialidad 
que presenta el libro está basada en la documenta-
ción de una amplia gama de procesos diferenciados 
trabajados a partir de la manera como cada uno de 
los territorios en cuestión son caracterizados: pue-
blos mágicos; colonias y pueblos; proyectos urbanos 
o megaproyectos; proyectos del centro histórico y 
de la periferia. Con ello se cubre de manera original 
una gama amplia de lugares que presenta la multi-
plicidad al interior de la ciudad a pesar de que que-

dan inmersos en ella. Se argumen ta en el libro que 
en un principio el interés de las coordinadoras por 
analizar los impactos que la política de los pueblos 
mágicos había tenido en la Ciudad de México tuvo 
que reorientarse y ampliarse para mirar la inserción 
de otros ámbitos en procesos neoliberales; con esto 
se asume, aunque poco se profundiza en sus causas 
y consecuencias que la política mencionada en los 
pueblos urbanos no tuvo el impacto que propició 
en las rurales. Felicito que la documentación que 
hacen de estos lugares le hayan llamado experien-
cias y no “casos de estudios” por razones diversas 
que fueron expuestas en el epílogo del libro y que 
exceden esta presentación.

En esa multiterritorialidad, llama la atención, por 
ejemplo, que uno de los trabajos es de una colonia 
que fue borde urbano en su momento y que ahora 
está ya inserta en la ciudad; pero, a diferencia de 
las otras experiencias que se analizaron, ésta que se 
ubica en el oriente y no el poniente de la ciudad, en 
donde se ubica la mayor parte de las experiencias 
neoliberales. Por otro lado, no corresponde a una 
manifestación de la política de pueblos mágicos que 
cambie las condiciones de reproducción del lugar o 
alguno de los megaproyectos urbanos en cualquie-
ra de sus versiones como se documenta en el libro 
con el análisis de la transformación que ha sufrido 
Xoco o Mixcoac, por ejemplo. Por el contrario, en 
la Unidad Modelo en Iztapalapa la manifestación 
de la transformación neoliberal se presenta a partir 
de la reutilización urbana de la colonia, a partir del 
rediseño de las casas que ubica al proceso no solo 
como parte de la restructuración, sino éste acom-
pañado de la movilidad social de la población que 
habita ahora la colonia. Con ello se facilita la in-
serción del proceso de transformación a otro tipo 
de diseños y proyectos urbanos que favorecen una 
ganancia a los propietarios, aunque el lugar en don-
de éste se desarrolle siga siendo considerado como 
colonia popular y su agente promotor no sean gran-
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des compañías inmobiliarias como en otros mega-
proyectos que reproducen la ciudad neoliberal que 
ahora se impone.

Esta forma de hacer una geografía múltiple en 
donde se escogieron lugares de estudio a partir de 
la diversidad de procesos insertos en el neolibera-
lismo, es uno de los logros más importantes del 
trabajo que documenta este libro ya que, una se-
lección que parecería azarosa o poco clara en el 
espacio-tiempo de la ciudad, tiene dos elementos 
importantes a resaltar: primero, es la política y el 
proceso neoliberal en sus múltiples formas lo que 
lo define independientemente de que la promue-
van inmobiliarios o agentes locales. Segundo, este 
procedimiento presenta un deslinde teórico impor-
tante con la forma tradicional como se adentrar 
los estudios a la ciudad ya que cambia la definición 
funcionalista de las investigaciones que se centra 
en áreas o zonas, generalmente contiguas homo-
géneas o que comparten en mismo proceso, para 
optar por una en donde lo que la liga se realiza a 
partir de la transformación que les da la estrategia 
neoliberal de reproducción del capital en la ciudad; 
dimensión que implícita o explícitamente vincula a 
todas las experiencias analizadas.

Segundo, el análisis en el cual se enmarcan los 
procesos de cambio de la ciudad tiene como con-
texto de su desarrollo el neoliberalismo, como di-
mensión más territorial o diferencial de la ciudad. 
Con ello, se introduce al lector en el análisis de pro-
cesos concretos que se reproducen en a partir de 
este modelo de desarrollo capitalista. Si bien la es-
pecificación del neoliberalismo como contexto que 
engloba las experiencias quedó implícita desde el 
título y sigue a lo largo del desarrollo del texto, ésta 
se realiza sin que se diga exactamente su significado 
y su impacto general en la ciudad en su totalidad y 
solo se asume que todos los procesos documenta-
dos están insertos en estrategias inmobiliarias que 
de diferente manera la transforman. Tal y como lo 

manifesté en el epilogo del libro en ésta y en otras 
situaciones los procesos seleccionados para estudio 
requieren de una meticulosa disertación de lo que 
se entiende por neoliberalismo o en cualquier con-
texto en el cual se éste se ubique, para no dejarlo 
en cuestiones generales que limitan la posibilidad 
de entender la variedad de posibilidades que el con-
texto ayuda a definir en el proceso concreto en el 
cual el estudio se esté ubicando.

Tercero, en la investigación desarrollada en cada 
una de las experiencias, hay una invitación implícita 
a trabajar con algunas categorías que se usan coti-
dianamente, asumiendo que tienen un significado 
definido y estático. Sin embargo, lo que muestra 
el trabajo desarrollado es que las categorías si bien 
son cotidianas y de uso frecuente también son di-
námicas y requieren de ser redefinidas y dimensio-
nalizadas continuamente como bien se ejemplifica 
en los textos que se presentan en el libro. Autores 
como Harvey han insistido en la necesidad de tra-
bajar con las categorías en cada experiencia que se 
documente, para adecuarlas en cada momento de 
la producción del espacio y del desarrollo del ca-
pitalismo a las condiciones específicas y concretas 
que definen pues estás, al igual que los procesos, 
son dinámicas y cambiantes; esto le imprime y pro-
porciona su significado real y específico al interior 
de la experiencia documentada sin dejarlas como 
generales y abstractas o carentes de contenido es-
pecífico. Centro la atención en dos formas usadas 
que llamaron mi atención en el desarrollo del texto.

Al analizar diferentes unidades territoriales de la 
ciudad como son barrios, pueblos y colonias a la par 
que el centro histórico se requirió dar contenido a 
cada una de esas categorías en el momento neoli-
beral pues sus condicionantes de evolución territo-
rial cambian y se introducen de manera diferente en 
las implicaciones políticas, legales, administrativas y 
vivenciales que tienen. Con ello quiero decir que por 
un lado, las condiciones a partir de las cuales cada 
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uno de estos territorios se insertan en los procesos 
neoliberales cambian sus condiciones y formas de 
insertarse en la ciudad; por el otro, gracias a estos 
cambios cada una de ellas es trabajada de diferente 
manera desde la política; es percibida de otra ma-
nera por los agentes que viven en esos lugares; se 
altera la forma como es trabajada por la administra-
ción pública, o bien es analizada de manera diversa 
y poco clara desde la teoría. Las experiencias aquí 
documentadas aportan ese sentido, primero porque 
todas estas posibilidades coexisten en la ciudad. Por 
ejemplo, desde el humanismo, tanto un barrio, un 
pueblo o una colonia es un lugar, por la especifi-
cidad y la identidad que tiene quien lo habita; sin 
embargo, como bien lo dice uno de los trabajos pa-
rafraseando lo que uno de sus habitantes expresó: 
“No somos barrio somos colonia”. Desde esta pers-
pectiva, el significado de identidad que de política y 
de la administración que tiene ese lugar puede ser 
diferencial y estár inserto en procesos diversos que 
es necesario caracterizar en profundidad a partir de 
un uso adecuado de las categorías con las cuales se 
está analizando el proceso.

Las categorías que se usan en general para do-
cumentar el neoliberalismo es el de mercantilización 
y financiarización como definición general, pero las 
experiencias documentadas muestran procesos que 
requieren ser definidos en una manera más preci-
sa como serían la de formas urbanas, en donde en 
cada experiencia analizada se percibe como resul-
tado del neoliberalismo o no. Por ejemplo, en Xoco 
un antiguo pueblo ahora ya inmerso en la ciudad, 
parecería que se ha transformado a partir de en-
contrarse diversos procesos que cambian la parte 
tradicional que tenía a partir de manifestaciones 
que podrían ser nombradas formas urbanas neo-
liberales. Con ella se podría denominar incluso la 
experiencia de reutilización de la Unidad Modelo 
que se genera no por la intervención de capitales 
financieros, pero sí a partir de la forma de présta-

mos que favorecen otras condiciones materiales de 
reproducción de la fuerza de trabajo para sectores 
sociales de condición más alta de los que original-
mente se establecieron en ella que fueron maestros 
fundamentalmente. En otras palabras, el neolibera-
lismo no solo produce mercantilización o financiari-
zación de la ciudad, sino se abre a una multiplicidad 
de procesos que se requieren denominar con nom-
bres específicos y no con categorías genéricas que 
refieren a otras condicionantes que también se dan 
pero no necesariamente en todos los lugares.

El cuarto de los aportes importantes del libro es 
que los ensayos presentados tienen explícita o implí-
citamente una reflexión teórica clara que se deslinda 
de supuestos asumidos como creencias o dogmas 
que desorientan el contenido de los aportes. Las ex-
periencias documentadas tienen el propósito de nos 
ser “casos” meramente descriptivos que se quedan 
en aportes empíricos poco analizados. Por el con-
trario, lo que presenta el libro son experiencias que 
se hacen a partir de reflexiones y análisis de cómo 
se está transformando la ciudad, lo cual es muy 
loable y se logra con la propuesta realizada. Esto 
no elimina la necesidad que existe de tejer con más 
detalle la teoría con la cual se analizan con la inter-
pretación de los procesos ejemplificados trabajan-
do con las mediaciones que permiten integrar las 
aseveraciones teóricas con la documentación de la 
realidad que permite dar un aporte más coherente 
de lo que se está trabajando.

El quinto y último aporte que se señalará en esta 
presentación tiene que ver con la posibilidad que 
presenta el libro de adentrarse en una multiplicidad 
de debates que están insertos en la documentación 
de las multiterritorialidades que ahí se presentan. 
Un acercamiento a ellos está en el epílogo –como 
bien lo menciona la Dra. Valverde– ya que tomé 
como una forma de trabajo el debate y la forma 
de organización de los resultados de investigación 
como elemento central para concluir con las apor-
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taciones que aquí se presentan. A su vez, esto per-
mite deslindarme de la forma tradicional de concluir 
con los trabajos o los libros en donde se convierten 
en una mera repetición de lo que decía cada texto 
que la hace descriptiva y con poca posibilidad de 
continuar con esta línea de investigación asumien-
do que el epílogo es un cierre que no permite ver 
otras posibilidades de investigación que se generan 
a partir de lo que se ha realizado. A partir de resaltar 
debates y posturas se asume que, con las experien-
cias documentadas, se facilita y permite a quien esté 
interesado por hacerlo insertarse posteriormente en 
debates relevantes no sólo de cómo caracterizamos 
las transformaciones que se están dando en la ciu-
dad a partir de las prácticas y estrategias neolibe-
rales que las están apoyando, pero también sobre 
nuestro quehacer académico y nuestras posturas 
críticas sobre los procesos actuales. Pero al mismo 

tiempo, es una invitación a los autores y colabora-
dores del texto para continuar con esta trayectoria 
de trabajos que documentan de una manera critica 
lo que pasa en la ciudad y a iniciar un debate que lo 
reflexione y profundice.

Con esta invitación para la reflexión y para la 
profundización de los procesos múltiples y comple-
jos del neoliberalismo en la Ciudad de México dejo 
mis comentarios abiertos para continuar documen-
tando el debate que espero en algún momento se 
pueda realizar ya en un seminario o una interacción 
personal, invitando a los interesados en la compren-
sión de los procesos actuales que aquejan a la ciu-
dad a leer un libro como éste que deja sobre la mesa 
una veta interesante y una trayectoria que es nece-
sario seguir para continuar profundizando en lo que 
sucede en esta gran urbe a partir de la implantación 
del neoliberalismo y sus formas territoriales en ella.
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El libro Ciudad en disputa. Política urbana, movili-
zación ciudadana y nuevas desigualdades urbanas, 
coordinado por Francisco Javier de la Torre Galindo 
y Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, publicado en 
2020 por los programas editoriales de las Divisiones 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidades Xochimilco y 
Azcapotzalco, es un interesante trabajo colectivo 
que reúne en nueve artículos y seis ensayos, las re-
flexiones de diversos militantes y activistas sobre las 
experiencias de varios movimientos sociales urba-
nos y de académicos universitarios sobre las trans-
formaciones sufridas por las ciudades en las cuatro 
últimas décadas y las movilizaciones populares que 
se han opuesto a ellas, presentadas en el Seminario 
Ciudad en disputa, realizado a finales del 2018, or-
ganizado por el Doctorado en Ciencias y Artes para 
el Diseño, de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Xochimilco, y cuyo objetivo consistió 
en abrir un espacio dirigido al diálogo, al abordaje 
crítico, al debate e intercambio de experiencias y 
propuestas de acción desde diversas posturas en 
torno al incremento de las desigualdades urbanas 
provocadas por las políticas públicas y la acción del 
capital inmobiliario-financiero desde la década de 
los años noventa del siglo XX, a partir del abandono 
del patrón intervencionista estatal de acumulación 
de capital, para la imposición del modelo neolibe-
ral en México.

El modelo neoliberal caracterizado por la inser-
ción más profunda y amplia del país en la globali-
zación, la apertura económica internacional en el 

comercio y el libre flujo de capitales, la desindustria-
lización prematura relativa y la terciarización infor-
matizada de la economía urbana, el debilitamiento 
del Estado, la privatización de las empresas y los 
espacios públicos y la reducción del gasto social, 
sobre todo el invertido en servicios públicos, abrió 
el camino a la aplicación de políticas impuestas por el 
mercado mundial e implantadas por los gobiernos 
nacionales y locales, que desempeñan ahora un pa-
pel subsidiario y facilitador de la acción privada. 

Esta función estatal se cumple mediante la 
implantación de instrumentos, leyes y reformas 
urbanas y la subordinación y adecuación de la pla-
neación para generar espacios rentables y atraer 
inversiones privadas nacionales y extranjeras, par-
ticularmente del capital inmobiliario –ligado ahora 
estructuralmente al financiero que le aporta capital 
y crédito–, y promover e impulsar la construcción 
de grandes proyectos estratégicos en zonas de alta 
rentabilidad de las ciudades que incluyen la cons-
trucción de nuevos desarrollos inmobiliarios, en su 
mayoría de torres de gran altura, con usos de suelo 
mixtos para vivienda de lujo, oficinas corporativas, 
centros comerciales, ámbitos de recreación, hote-
leros, de otros usos turísticos y de servicios, que a 
nombre de la renovación y modernización urbanas, 
impactan significativamente en el deterioro de la 
vida barrial habitual en su entorno, en sus flujos ve-
hiculares, en su acceso a infraestructuras y servicios 
públicos, generando su transformación y revalori-
zación selectiva, al mismo tiempo que debilitan lo 
público y lo colectivo y su libre apropiación por los 
ciudadanos, profundizando la creciente fragmen-
tación y exclusión y las desigualdades étnicas, de 
género, clases y estratos sociales, culturales, eco-
nómicas y territoriales. Estos megaproyectos han 
generado múltiples conflictos socio-territoriales y 
obligado a la multiplicación de movimientos, reivin-
dicaciones y luchas sociales populares en defensa de 
los barrios y en contra de los problemas derivados 
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de estas grandes inversiones privadas que buscan 
especular y negociar con la ciudad entendida como 
una mercancía y administrada como una empresa 
capitalista. 

El libro se compone de tres partes. La primera titu-
lada Improntas de la política urbana y la reproducción 
de la desigualdad está conformada por cinco traba-
jos; cabe destacar que cuatro de ellos concentran su 
análisis en la Ciudad de México y uno en el barrio 
tradicional La Otra Banda, en la ciudad de Queréta-
ro. Todos coinciden en reflexionar sobre el impacto 
de la aplicación de las políticas públicas de renova-
ción y desarrollo urbano de corte neoliberal en la 
ciudad, específicamente en la revitalización de los 
centros históricos, la recuperación y el “embelle-
cimiento” del espacio público y la construcción de 
megaproyectos inmobiliarios, que mediante la fi-
gura de Asociaciones Público Privadas –APP–, la 
creación y aplicación de nuevos instrumentos, nor-
mas e incentivos promulgados a la medida de las 
necesidades de la inversión del capital privado por 
los gobiernos en turno y que obedecen a modelos 
hegemónicos trasnacionalizados, que promueven 
y facilitan las inversiones privadas y el desarrollo in-
mobiliario y están regidos por la lógica del mercado 
y los intereses del capital. Según los autores, estas 
políticas que transforman socio-espacialmente los 
barrios, dejan de lado la atención de las necesida-
des reales de la población y en su mayoría resultan 
contrarias a sus intereses, afectan su habitabilidad, 
al mismo tiempo que acentúan la desigualdad y la 
segregación social y territorial.

En este capítulo también destaca la exposición 
de la cartografía elaborada por el colectivo GeoCo-
munes, la cual sirve para dotar de una herramien-
ta a las distintas comunidades que se enfrentan a 
las mega construcciones y les permite visibilizar y 
comprender las estrategias, la lógica de expansión 
y apropiación del capital en el suelo urbano de la 
Ciudad de México desde 1876, e incidir mediante 

su participación en la construcción de políticas pú-
blicas urbanas incluyentes.

En la segunda parte denominada Actores colec-
tivos y la agenda ciudadana ante el reto de la trans-
formación política urbana, se incluyen cuatro textos 
que destacan por estar dirigidos a: revisar, analizar 
y hacer un reconocimiento a las experiencias reivin-
dicativas de organizaciones y movimientos sociales 
en la ciudad que se oponen y resisten a las políticas 
neoliberales; analizar el proceso constituyente local 
de la Ciudad de México, que promovió una planea-
ción estratégica, centralista y desregulada, vincula-
da con el poder político y económico mediante la 
cual se priorizan los proyectos rentables y lucrativos 
dejando de lado las necesidades de la ciudadanía; 
visibilizar las experiencias en torno al sistema coo-
perativo de vivienda en América Latina, en las que 
destacan los avances del caso uruguayo y los retos 
del mexicano; y finalmente se destaca la necesidad 
imperiosa y la importancia de construir comunidad, 
solidaridad, cooperación y nuevas relaciones socia-
les ante la fragmentación y el individualismo como 
forma de lucha, con el objetivo de incidir colectiva-
mente en la evaluación de los problemas, la cons-
trucción, selección y aplicación de políticas urbanas 
incluyentes y equitativas que combatan la desigual-
dad y hagan frente mediante amplios procesos de 
organización social a la imposición de las agresivas 
políticas neoliberales, situando a la ciudadanía en la 
toma de decisiones de políticas públicas, la regula-
ción de la urbanización, las acciones inmobiliarias y 
el mercado del suelo y, por lo tanto, en la construc-
ción colectiva de ciudad.

En la tercera parte, como su título lo indica: En-
sayos propositivos desde la ciudadanía y la acade-
mia se incluyen seis ensayos cortos, que plasman 
no sólo el análisis y las reflexiones realizadas desde 
la óptica de la academia, pues también incluyen 
las expresiones, prácticas, experiencias y propues-
tas concretas de los actores sociales que viven, vi-
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sibilizan y hacen frente diariamente a los conflictos 
derivados de la disputa por la ciudad, formulando 
alternativas de acción posibles, orientadas hacia la 
construcción de una agenda ciudadana que reivin-
dique el derecho a la ciudad.

Cada uno de estos aspectos están presentes 
como ejes rectores en el abordaje de los diversos 
capítulos del libro y nos invitan a reflexionar en el 
análisis de la disputa por la ciudad, en las experien-
cias que han surgido en torno al tema y destacar 
las posibles alternativas de transformación dirigi-
das hacia la construcción de una ciudad diferente, 
transformada en una sociedad distinta a la actual, 
mediante la puesta en marcha de un proyecto unita-
rio que supere la fragmentación y logre una articu-
lación desde abajo como lo refiere Emilio Pradilla 
Cobos en el prólogo, luego de recordar el sentido 
y contenido originales de la consigna del derecho 
a la ciudad planteada por Henri Lefebvre hace me-
dio siglo.

Los materiales contenidos en este libro, desde 
la presentación por sus coordinadores, constitu-
yen aportes tanto descriptivos como analíticos de 
procesos objetivos, en su mayoría, ocurridos en la 
Ciudad de México que nos ayudarán a interpretar 
diversos procesos importantes en la transformación 
en curso de nuestra ciudad y muchas otras en la 
región. En primer lugar, la naturaleza de la produc-
ción de grandes proyectos inmobiliarios en el pa-
trón neoliberal de acumulación de capital vigente, 
y de las políticas urbanas incluyendo los programas 
de desarrollo urbano, aplicadas por los gobiernos 
nacionales y locales para promoverlos, facilitarlos 
y sustentarlos. En segundo lugar, sus impactos ne-
gativos sobre la vida comunitaria y el patrimonio 
cultural acumulado históricamente en los barrios y 
colonias donde se insertan los grandes proyectos, 
destruyendo su tejido urbano, su vida cotidiana, su 
medio natural, y afectando los servicios públicos 
que han logrado obtener a lo largo del tiempo de 

existencia y reivindicación. En tercer lugar, las ac-
ciones voluntarias o los daños colaterales realizados 
por los empresarios inmobiliarios y constructores 
para llevar a cabo los proyectos, que generan el des-
pojo del suelo y los inmuebles poseídos por los ha-
bitantes y residentes de bajos ingresos, que ocurre 
mediante la operación del mercado, la coacción ex-
traeconómica que en ocasiones incluye la violencia, 
o mecanismos tan difusos e impredecibles como la 
operación de las rentas y precios del suelo y el pago 
del monto de los impuestos prediales. 

El cuarto tema, no menos importante que los 
anteriormente señalados, se refiere a las caracte-
rísticas de las reivindicaciones, formas de organiza-
ción y lucha y logros de los movimientos urbanos 
populares detonados por los megaproyectos inmo-
biliarios, que constituyen sus fortalezas, y al mismo 
tiempo su debilidad derivada de la fragmentación 
y aislamiento de sus acciones con respecto a otros 
muchos que ocurren en la ciudad, igualmente dis-
persos, lo que impide que sus objetivos y logros ten-
gan mayor fuerza e impacto más amplio sobre las 
políticas y procesos urbanos en curso. Y como parte 
o correlato del tema anterior, la necesidad de que la 
participación ciudadana toda, en particular la que 
se expresa a través del movimiento urbano popular, 
reivindique el derecho a la ciudad entendido como 
la posibilidad y capacidad de que todos sus habi-
tantes puedan llevar a cabo su transformación en 
un hábitat justo, equitativo, democrático, habitable, 
digno y sustentable, y construya con su participa-
ción un proyecto urbano para ello, que guíe unitaria 
y coordinadamente los procesos reivindicativos y de 
lucha necesarios para construirlo. El logro de este 
objetivo societario exige que al mismo tiempo se 
regule y controle la acción del Estado, sus políticas 
públicas, su planeación, su normatividad urbana y 
las intervenciones del capital inmobiliario-financiero 
sometiéndolos realmente a las acciones objetivas 
para el bien común, es decir, al de la comunidad en 
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su conjunto, sin exclusiones de raza, credo, género, 
clase o estrato social, en una sociedad realmente 
democrática. 

Por todos estos valores presentes en sus ma-
teriales, recomendamos ampliamente la lectura y 
estudio cuidadoso de cada uno de los materiales 
contenidos en este libro.
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1 de junio de 20221

El 5 de febrero del 2017 fue publicada la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México en la Gaceta 
Oficial, un hecho simbólicamente relevante y carga-
do de una larga historia política y cultural a la cual 
este número del Anuario de Espacios Urbanos (AEU) 
dedica un dossier especial. En este marco, la coordi-
nación del AEU presenta el encuentro que sostuvo 
con Enrique Ortiz Flores, participante del grupo re-
dactor de la Constitución y, principalmente, un refe-
rente en cuestiones de hábitat en México, América 
Latina y el mundo. [Breve semblanza de la CPCM]

Enrique es arquitecto por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, su trayectoria destaca por 
una lucha permanente por la justicia socioespacial 
desde diversos espacios como la organización civil, 
la academia y la función pública. Fue fundador y 
director del Centro Operacional de Vivienda y Pobla-
miento (Copevi), una referencia en organizaciones 
no gubernamentales sobre hábitat y vivienda en 
México por más de 40 años; colaboró en la Secre-
taría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP) y en el Fondo Nacional de Habitaciones Po-
pulares (Fonhapo). También forma parte de la Coa-
lición Internacional para el Hábitat desde su inicio y 
es responsable de la fundación de la oficina regional 
para América Latina.2 Entre los reconocimientos que 

1 Agradecemos el apoyo de Perla Lorena Olarte en el apoyo para la 

transcripción de la entrevista.

2 Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina: https://

hic-al.org/ 

ha recibido están el Premio Nacional de Arquitec-
tura 2014, otorgado por la Asociación Nacional de 
Ingenieros y Arquitectos de México; en 2017 fue 
homenajeado por la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal; y en 2020 recibió el premio 
“Hábitat Popular” por la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos.

Por el apoyo que recibimos para lograr este en-
cuentro, extendemos un agradecimiento a Jerónimo 
Díaz y a Patricia Santiago. También enviamos un sa-
ludo y reconocimiento a todas y todos los que son 
y han sido parte de la Coalición Internacional por el 
Hábitat, América Latina, por su trabajo y lucha por 
los derechos del hábitat y la justicia social.

AEU. Enrique, queremos darte las gracias por acep-
tar esta entrevista con motivo de los primeros cinco 
años de vigencia de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. Para nosotros es de gran interés 
y relevancia poder platicar contigo. Sabemos que 
fuiste parte del grupo que redactó la Constitución 
y quisiéramos que nos comentaras, a 5 años, qué 
panorama tienes ahora. Si bien la Constitución de 
la Ciudad de México es un documento importante 
para la capital, nos preguntamos cuál es su rela-
ción con la gente de a pie, con los ciudadanos de a 
pie, es decir, ¿cómo pueden ver materializados es-
tos propósitos y deseos de los artículos en su vida 
cotidiana?

Enrique Ortiz. Vale la pena recordar un poco cómo 
fue el proceso porque creo que fue interesante. En 
primer lugar, por el hecho de que el encargado de 
promover esto, desde el gobierno de la ciudad, fue 
el licenciado Muñoz Ledo. Se tomó la decisión de 
darle definitivamente a la Ciudad de México una 
personalidad como entidad federativa, con la au-
tonomía que tienen todas las entidades federativas, 
y no como era antes que dependía hasta para la 
elección del regente, lo que ahora es el jefe de go-
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bierno. Esa no era una elección, era una decisión, 
después ya hubo elecciones, pero aun así muchas 
de las cosas se seguían haciendo desde el gobierno 
central [nacional], y ya se logró negociar esto.

Fue muy interesante porque en paralelo a este 
proceso se dio la redacción en México de la Carta 
por el Derecho a la Ciudad3. Promovida por una 
parte importante del Movimiento Urbano Popular 
(MUP), de los grupos más conscientes y activos, que 
la negociaron con el gobierno de la ciudad y obtu-
vieron apoyo para que se empezara a pensar en eso.

El Movimiento Urbano se basó en la Carta Mun-
dial por el Derecho a la Ciudad4, dicho documento 
lo elaboramos en un proceso por iniciativa del Foro 
Nacional de Reforma Urbana de Brasil. Inicialmen-
te, nos invitaron como Coalición Internacional por 
el Hábitat a participar y a una organización de un 
consejo de organizaciones comunales que había en 
América Latina, que era de organizaciones popula-
res también de varios países. En México tenía más 
fuerza en el noroeste, pero tenía presencia en va-
rios países.

El Foro Nacional de Reforma Urbana de Brasil 
es una entidad muy interesante porque conjunta a 
la academia con las ONG, los movimientos socia-
les, los principales movimientos urbanos de Brasil y 
grupos también de profesionistas; esa agrupación 
de actores muy diversos es muy interesante, y ellos 
generan un impacto muy importante.

La Carta Mundial tiene un antecedente en 1992 
en la Cumbre de la Tierra, ahí estuvimos juntos tra-
bajando esta temática. Nueve años después ellos 
lograron incidir en la Constitución de Brasil y la crea-
ción del Ministerio de las Ciudades y del Estatuto de 

3 La Carta de la Ciudad de México por le Derecho a la Ciudad se 

puede consultar y descargar del sitio: https://hic-al.org/wp-content/

uploads/2019/02/CARTA_CIUDAD_2011-muestra.pdf 

4 La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se puede consultar 

y descargar en el sitio: https://www.right2city.org/es/document/carta-

mundial-de-derecho-a-la-ciudad/ 

la Ciudad de Brasil, que es uno de los instrumentos 
más avanzados de América Latina y aunque no ha 
podido desarrollarse con los gobiernos más actuales 
que han desbaratado todo un proceso muy intere-
sante, fue de ahí que partió la iniciativa de hacer 
una Carta Mundial. Ya la teníamos en 2003, pero 
la depuramos en 2005 ampliando sus contenidos; 
me tocó estar en la revisión del texto final. Ya con 
ese instrumento en la mano, el Movimiento Urba-
no Popular de México se inspiró para negociar la 
redacción de la Carta de la Ciudad de México por el 
Derecho a la Ciudad a partir del 2008. Ellos empe-
zaron o trabajarlo por ahí de finales del 2009, el si-
guiente año me invitaron a presentar la experiencia 
que habíamos tenido con el gobierno de la ciudad, 
en ese momento el jefe de gobierno era Marcelo 
Ebrard, el actual secretario de relaciones exteriores.

A Marcelo Ebrard le interesó el asunto y empe-
zó el siguiente año, en el 2010, con el Foro Social 
Mundial por países -aquí en México se hizo por pri-
mera vez. Ebrard les prestó una de las carpas que 
habían instalado en el Zócalo para discutir el tema 
y vinieron los que quisieron, principalmente de la 
base social, lo cual es muy interesante porque es 
el origen de todo esto. Después se creó un comi-
té para redactar esa Carta cuando ya había una 
aprobación por parte del gobierno, y sobre todo 
de la iniciativa social. Nos invitaron a formar par-
te del proceso. También vino una organización de 
derechos humanos que trabaja todos los derechos, 
estuvimos colaborando durante 35 sesiones. A mí 
me parece que una cosa muy importante fue que 
Ebrard actuó como deben hacerlo, en mi opinión, 
los funcionarios públicos: reconocer cuando hay 
una iniciativa social, respetarla y no simplemente 
dejarla suelta, sino apoyarla. Él la [nos] apoyó con 
presencia de alto nivel en este comité; salvo, tal vez 
tres de las 35 sesiones, se hicieron en las oficinas 
del gobierno, casi todo se llevó a cabo en nuestras 
instalaciones, con la presencia siempre del Movi-
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miento Urbano Popular, quienes fueron los de la 
iniciativa, funcionarios públicos y la sociedad civil 
organizada. Armamos esta carta y se aprobó en el 
2011. Aunque ya la habíamos entregado, todavía 
hubo que profundizar más; consultar a otros acto-
res, es decir a diversos sectores de la sociedad. La 
Carta ya aprobada la firmaron, los tres poderes de 
la Ciudad de México: Marcelo Ebrard, el jefe del 
poder legislativo y del poder judicial, además de 
250 organizaciones de todo tipo, desde académicas 
hasta populares, de preferencias sexuales. Es decir, 
hay un antecedente fuerte de participación que no 
es muy usual en México.

Por otro lado, con Porfirio Muñoz Ledo se empe-
zó a pensar que debían concretarse estos procesos, 
y hacer una Constitución para reconocer la perso-
nalidad autónoma de la Ciudad de México como 
entidad federativa. El MUP invitó a explicar en qué 
consistía la Carta y cómo evaluamos los contenidos 
de esa posible inclusión en la Constitución. La Carta 
se fundamenta de hechos y de elementos críticos 
que no se habían atendido en México; a Muñoz 
Ledo le gustó mucho, tanto como para ser la base 
de la Constitución. Cuando pasó el proceso tanto 
legislativo interno, como el proceso político, se in-
tegró el grupo que redactaría el proyecto inicial de 
la Constitución. De eso se encargó el gobierno de 
la ciudad, me invitaron a mí y a varias personas que 
trabajan en diversos campos, entre algunos com-
pañeros muy reconocidos. Aunque no había mucha 
gente de las organizaciones sociales, pero sí hubo 
alguna consulta, también presencia de algunos, sólo 
que era gente que vivía en Guerrero y que había 
que traer. No hubo tanta participación, pero ellos 
se mantuvieron atentos de todas maneras, siempre 
estaban atrás de este proceso, y redactamos el pro-
yecto de Constitución basado en la Carta.

Hay un capítulo de derechos humanos muy im-
portante que se respetó, muchas de las cosas que 
metimos en este grupo se quedaron. Pero hubo 

otras que no, pues al pasar al constituyente fueron 
cuestionadas, incluso con escándalos en los medios 
de comunicación. Un ejemplo es Lily Téllez –que 
parece que brinca de un partido a otro con mucha 
facilidad– entre otras de las cosas que hizo fue hacer 
una controversia, pues según ella le estábamos qui-
tando la plusvalía a los adultos mayores. Lo anterior 
apoyado por alguna persona inteligente del Parti-
do Acción Nacional (PAN), pero que está opuesta 
también al control del suelo. Esto era para nosotros 
fundamental porque en este momento histórico, el 
manejo de suelo se ha convertido en algo que está 
dañando mucho la economía de las familias, la ciu-
dad se ha encarecido espantosamente.

Aquí hay algo muy importante a mencionar, es 
el tema relativo al papel del dinero especulativo. Un 
personaje relevante ha sido la relatora de vivien-
da en esos tiempos, Raquel Rolnik, una brasileña, 
quien escribió un libro5 muy interesante acerca de 
lo que estaba pasando en el mundo, no sólo en 
México o Brasil sino en América Latina. Ella pudo 
observar, a partir de su experiencia como relatora 
del derecho a la vivienda en el mundo y de los re-
sultados obtenidos en su texto La guerra de los lu-
gares. La colonización tierra y la vivienda en la era 
de las finanzas, es cómo predomina actualmente 
el dinero especulativo sobre el productivo en cir-
culación. Ese dinero especulativo lo hacen algunas 
cuantas grandes empresas que tienen ese poder, 
tienen sus hackers y equipos necesarios para saber 
dónde meter el dinero. A veces no dura ni dos días 
en un país, o sea, lo mueven a donde puedan sa-
carle más rentabilidad, lo pasan de un lugar a otro. 

5 El libro es: Rolnik, R. (2017). La guerra de los lugares. La coloni-

zación de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. LOM. Ella es 

una arquitecta y urbanista que ha dedicado su trabajo “experiencia 

en planificación y gestión del suelo urbano. Tiene una amplia expe-

riencia en la aplicación y evaluación de políticas urbanas y de vivien-

da.” Fuente: https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/

mrs-raquel-rolnik-special-rapporteur-adequate-housing-2008-2014



206 ENCUENTRO CON ENRIQUE ORTIZ FLORES

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

Y ese dinero no tiene ningún valor, no lo respalda 
ni el oro ni la plata, ni le ha agregado valor a nada; 
no ha sido un factor para darle valor con servicios 
o equipamiento, lo que sea a ese dinero. Es, por 
tanto, un dinero especulativo, semejante al lavado 
de dinero que hace el crimen organizado, que tam-
bién trabaja de esa manera, pero más grave todavía. 
Pero el problema es que ese dinero ha encontrado 
diversos caminos para hacer algo concreto y uno de 
ellos y, el más recurrente en el mundo, es comprar 
o despojar del suelo.

Así, la compra del suelo y el despojo del suelo 
aquí en América Latina están más cercanos. Tene-
mos datos que consignan la cantidad de luchas que 
hay por la defensa de los territorios, de manera es-
pecífica, con comunidades indígenas a las cuales 
les están quitando su territorio, a veces en alianza 
con el crimen organizado. Esto es lo peor del asun-
to porque amenazan a la gente, la sacan de sus de 
sus terrenos, se los adueñan y los dejan fuera. En las 
ciudades está habiendo presiones en las zonas que 
quieren desarrollar porque pueden sacar más utili-
dad, son coacciones para sacar a la gente que está 
en mayor debilidad: ¡y sacan gente! Por ejemplo, en 
la Colonia Juárez hay todo un movimiento de lucha 
por la defensa, por el derecho a quedarse; ayer o 
antier hubo un desalojo de una mujer, aquí en nues-
tra oficina se ha llevado el caso para defenderla. La 
coordinadora Silvia Emanuelli6 ayer me contaba que 
no se puede hacer nada, que ya la echaron para 
afuera, es una persona mayor, una hija discapaci-
tada, y la echan a la calle en plena pandemia. En 
consecuencia, esta situación está encareciendo el 
suelo brutalmente porque ¿qué hacen?: tiran esos 
edificios viejos, construyen nuevos, sin importar que 
estén vacíos. Alguna vez la universidad Iberoame-

6 Silvia Emanuelli, Coordinadora de la Oficina Regional de la Coa-

lición Internacional de Hábitat, oficina para América Latina (HIC-AL) 

con sede en la Ciudad de México.

ricana de México, allá en Santa Fe, analizó cuántos 
espacios estaban sin ocupar de todos los edificios 
que han construido en esa zona, y había como 300 
mil m2 vacíos. Esto es parte del mismo problema, 
es irrelevante que esté vacío, a veces hasta es me-
jor, pues no tienen que administrarlos, lo cierto es 
que tienen un activo financiero que posibilita hacer 
otros negocios.

Esta situación era muy clara cuando elaboramos 
el proyecto de la Constitución y por eso metimos al-
gunas cosas para controlar la especulación, aunque 
en mi opinión –eso es algo que hemos venido plan-
teando– hay muchos bienes comunes. El internet 
es un bien común, los espacios públicos, los bienes 
públicos pueden ser bien común, entre otros, pero 
hay lo que yo llamaría bienes comunes para la vida. 
Estos nos los da la naturaleza, son comunes para 
la vida, no solo para el ser humano, son comunes 
para los animales, las plantas, para la vida misma, 
el agua, el aire, ¡el suelo!

El suelo es fundamental, todo pasa por ahí, eso 
nos lo da la naturaleza y haberlo convertido en mer-
cancía es un hecho histórico. Ni siquiera está reco-
nocido el derecho al suelo ni en Naciones Unidas, 
¡es increíble, absolutamente increíble! En México 
tampoco está reconocido el derecho al suelo, es 
una lucha que se está dando para que se reconoz-
ca; ya se reconoció el derecho al agua, el derecho 
a un aire de calidad, pero no el derecho al suelo y 
eso es curiosísimo porque es el espacio de especu-
lación priorizado. 

De modo tal que en la Constitución pusimos al-
guna cosa para controlar esto. Después en la redac-
ción que se entregó al Constituyente se simplificó un 
poco para no hacerla tan larga, después salió larguísi-
ma, por cierto, pero se simplificó. Lo anterior facilitó 
mucho que quienes estaban en contra de cualquier 
control del suelo porque tienen negocios inmobi-
liarios, simplemente lo quitaran. En el artículo 16 
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quedó muy débil7; la idea es que se puede negociar 
con ellos, en el caso de que exista alguna afectación 
por la construcción de un macroproyecto, se puede 
pedir apoyo, pero no queda nada forzoso, no hay 
control como lo hay en el Estatuto de la Ciudad de 
Brasil. Hay muchos instrumentos, pero, en lugar de 
crearlos y darle el respaldo a la Constitución, le qui-
taron y ahora la creación de esos instrumentos está 
en un contexto muy débil. Ahí hay una parte que, 
estimo, es la que desde hace 5 años no ha podido 
resolverse ni entenderse, tenemos que entrar a eso.

Una de las cosas importantes que se lograron en 
la Constitución fue incluir al Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 
Propusimos que los planes fueran a 20 años, con la 
intención de evitar módulos a 6 años, para lograr 
algo más permanente, en este país estamos acos-
tumbrados a que cada sexenio tiran todo a la ba-
sura, especialmente lo que les amenaza a su nuevo 
planteamiento; no existe una visión de política de 
estado, cosa que en otros países es al revés. Por 
ejemplo, en Chile, les ha perjudicado mucho la po-
lítica de estado porque siguen con la Constitución 
de Pinochet. Ya están haciendo su nueva Constitu-
ción, pero les ha costado muchísimo, y en México 
al revés, no cuesta nada, tiran todo a la basura y ya, 
entonces, cuando menos se creó el Instituto. Hay 
gente valiosa dentro de él, pero siento que se perdió 
esta idea de algo más permanente.

Tuve la ocasión de ver en Brasil algo que nos 
inspiró bastante. En Curitiba habían tenido un go-
bierno el cual creó un área de planeación autóno-
ma que había operado ya como 28 años cuando yo 
estuve ahí. Quien lo había promovido [Jaime Lerner 
(1937-2021)], primero fue nombrado en la época  de 
la dictadura, era una gente valiosa, después, cuan-

7 El artículo 16 estipula que: “Se entenderá por ordenamiento terri-

torial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad 

de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado 

para las personas y todos los seres vivos.”

do hubo la superación de esta situación política, 
incluso lo eligieron gobernador de ese estado y fue 
también alcalde de la ciudad, tuvo muchos puestos. 
Lo cierto es que él creo esta área, y acudía por las 
mañanas, -antes de irse a las oficinas a ver lo que 
siempre ven los políticos en las oficinas públicas: las 
presiones sociales, las presiones de todos los intere-
ses, todo lo que hay que negociar, antes que eso- él 
atendía este lugar y eso les dio un efecto muy inte-
resante en la planeación de la ciudad.

No es una ciudad del tamaño de la nuestra, por 
supuesto, pero es una ciudad importante en Brasil 
que logró, por ejemplo, elevar como a 14 m2 por 
 habitante de parques invitando a las embajadas de 
los distintos países a que aportaran un parque a 
nombre de su país, de su cultura, de su manera 
de ver las cosas. Así que los alemanes hicieron un 
parque en honor de los cuentos de Grimm, todo el par-
que son los cuentos de Grimm, bellamente dichos 
y expresados físicamente con construcciones; los 
japoneses hicieron su parque, o sea, le abonaron, 
significativamente al espacio público de la ciudad. 
Todo esto tuvo que ver mucho con esta autonomía 
de la planeación, que no tomaba todas las decisio-
nes, por supuesto, pero le daba un valor fundamen-
tal a este proceso, a la Constitución de la ciudad. 
Creo que eso nos inspiró para decir, bueno, vamos a 
pensar en algo que tenga más permanencia porque 
en cinco años no podemos modificar lo que está pa-
sando en la ciudad, necesitamos ir un poquito más a 
fondo y a más largo plazo y, sobre todo, en el mane-
jo del suelo es fundamental. Estamos exactamente 
al revés de como deberíamos estar en la Ciudad de 
México: los más pobres mandados a 40 kilómetros 
lejos del centro, a veces incluso diciendo que ya les 
dieron casa y con ello el derecho a la vivienda, pero 
los hicieron más pobres, cuando una gente se pasa 
2 horas, 3 horas para ir a trabajar, trabaja 8 horas, y 
de regreso a su casa se echa otras dos o tres horas, 
¡esa ya no es vida, absolutamente ya no es vida! 
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En las familias se facilita su desintegración, mujeres 
 solas  que se la ven espantosamente mal porque an-
tes estaban con la mamá que les ayudaba, o sea, 
en la pobreza la familia extensa es fundamental, y 
nunca lo hemos entendido en México, la familia 
extensa es crucial para la preservación de la vida, y 
ayuda a que una mujer sola, o una familia muy po-
bre, pueda tener a sus hijos en la escuela y no caiga 
en manos de la delincuencia.

Se trata de una situación muy fuerte cuando se 
pretende que en la ciudad, sobre todo la parte más de-
sarrollada, donde el suelo tiene un potencial más alto 
de valor y de posible ganancia, pues hay que sacar 
a los pobres de ahí, cuando son los que tienen que 
estar más cerca de su trabajo porque no tienen ni 
coche, mucho menos helicópteros, es una situación 
muy contradictoria, es algo que no se ha logrado 
superar a pesar de que en la Constitución se colocó 
con mucha fuerza, pero tal vez no con tanta clari-
dad en algún momento y eso se aprovechó para 
sacarlo, y con ese escándalo que armaron sacaron 
esa parte. Esas serían mis críticas más fuertes a este 
proceso, pero de todas maneras es un proceso que 
ya está dando frutos y que una Constitución de la 
Ciudad de México es muy importante.

El arquitecto Francisco Covarrubias8, que desde 
su experiencia como administrador público estudió 
mucho la Constitución, me decía el otro día que 
encontró unas cosas que son muy contradictorias. 
Esto pues se debe a que cuando entró al constitu-
yente ya no había la congruencia que se dio en el 

8 Francisco Covarrubias Gaitán (1944-2022) se desempeñó como 

Director General de Equipamiento Urbano y Vivienda en la Secreta-

ría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de 1976 a 1982, 

fue subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Ecología del Gobierno Federal, secretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México y coordinador 

general de Proyectos Estratégicos del mismo Estado, también destaca 

su participación como representante de México ante la Comisión de 

Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, entre muchas otras 

actividades.

grupo que redactó la Constitución, porque ahí todo 
se discutía, o sea, lo que se proponía en un tema se 
sometía a discusión entre todos. Faltaban cosas, por 
supuesto, y había que trabajarlas, el constituyente 
las trabajó, pero también ahí surgieron los intereses 
políticos diferenciados, la falta de acuerdos, de ahí 
las contradicciones.

Una última parte de la crítica que estoy plan-
teándoles, es que estamos en contacto con algu-
nos pueblos originarios del Valle de México y de la 
Ciudad de México, –sobre todo en la parte sur de 
la Ciudad, la parte de los bosques, de donde viene 
el agua, donde está la calidad del aire que podemos 
tener en la capital– están con unas presiones inmo-
biliarias brutales, con una apropiación del agua que 
se la están quitando a la gente. Antier hubo una 
manifestación en la carretera a Toluca muy fuerte de 
gente de los pueblos, allá en Cuajimalpa, que está 
siendo afectada, cuando tenían agua suficiente, y 
es ante esta situación que no hay los instrumen-
tos necesarios para enfrentarla. A pesar de que la 
Constitución algo menciona de estas situaciones y 
les da un valor importante a los pueblos originarios, 
sin embargo, las consultas que se venían haciendo son 
consultas de lo que ya decidieron, para legitimarlo. Esas 
son las prácticas más rutinarias en México. Ahora 
existe la voluntad de que haya una consulta más 
participativa, profunda, esperamos que deveras la 
haya, y que realmente la gente pueda expresase.

Nosotros estábamos trabajando con unos gru-
pos en Cuajimalpa, en Xochimilco, en una sesión 
que tuvimos hace poco con gente de las comuni-
dades originarias que se habían convertido en colo-
nias, ellos lograron reconocer otra vez que su origen 
es de comunidades originarias. A pesar de que aho-
ra ya la población está muy mezclada, que ya hay 
muchas cosas nuevas, pero estuvo esta población 
que respeta este origen, me pareció interesantísimo 
lo que decían. Es un proceso narrativo que vamos 
a documentar en el cual nos dicen cómo perdie-
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ron ellos su agua, sus valores como comunidades 
agrarias, su suelo, en fin, cómo los cacicazgos les 
han traicionado con este asunto de que los ejidos 
podían convertirse en propiedad privada, ¡no sa-
ben el impacto que ha tenido en estas zonas! Son 
los caciques mismos, que eran presidentes de eji-
dales, los que han sacado a su propia gente para 
hacer negocios, en fin, situaciones muy difíciles. 
Personalmente, con compañeros de la organiza-
ción civil, estuvimos apoyando desde hace 50 años 
a la Cooperativa Palo Alto, ubicada en Cuajimalpa, 
que surge cuando los querían sacar en esa época. 
Las minas de arena ya no podían seguir, eran las 
que vinieron a explotar ellos desde los años 40, es 
decir, tienen 80 años de ocupar ese territorio; los 
que estaban llegando eran los ricos, la parte rica 
de la ciudad -los Bosques de las Lomas y de San-
ta Fe, a esa zona- y lograron organizarse gracias a 
un sacerdote del Secretariado Social Mexicano, un 
hombre de avanzada que inspiró la visión de Juan 
23, quien no se presentó como sacerdote para no 
crear contradicciones. Los asesoró en cómo tenían 
ellos derechos después de haber vivido tantos años, 
de explotar esos territorios, de vivir en ellos, pa-
gándole al dueño de las minas para que los dejara 
construir con la condición de que si se iban de ahí 
perdían lo que habían construido. Vivían en condi-
ciones precarias, y más de 30 años lo hicieron en 
esas condiciones. Después logró que se organiza-
ran con dos cosas muy importantes: la primera es 
que no hubiera líder sino que las decisiones son 
tomadas por la asamblea, se trataba de evitar a 
aquellos líderes que se apropian de las cosas, o sea 
estos caciques que se apropian y después mane-
jan las cosas según sus intereses personales. Aún 
hoy convocan a asamblea cada 15 días después de 
50 años, creo que acaban de celebrar sus 50 años 
de crear la Cooperativa. Hay experiencias de este 
tipo muy importantes y referentes válidos en estas 
zonas, pero cuesta mucho trabajo enfrentar a los 

grandes intereses inmobiliarios, la especulación ha 
sido una situación muy difícil y la Constitución no lo 
va a resolver por sí misma porque le quitaron cosas. 
Todavía se pueden rescatar algunas, y hacer leyes 
congruentes con el sentido de los bienes comunes 
para la vida, que deben llegar a todos. No puede ser 
que convirtamos la tierra en una mercancía, apro-
piable para unos cuantos, quienes se quedan con 
toda la tierra, eso es lo que quisieran algunos y lo 
logran en algunos lugares, pero no son bienes para 
todos, y todos tienen derecho a un lugar adecuado 
donde vivir. Ese reconocimiento ya está en la ley, el 
reconocimiento es el derecho a la vivienda, pero hay 
que trabajar el derecho al suelo, este es un punto 
crítico fundamental. Lo pondré ahí como el punto 
más importante a trabajar si queremos que esto 
suceda, y que haya una verdadera participación de 
la población, no consultas para legitimar, sino con-
sultas donde la diversidad de la ciudad se exprese y 
se reconozca, pues es lo que les diría, así en general 
para contestar a su primera pregunta.

AEU. Enrique, cuando relatas la redacción de la 
Constitución se puede entender como un momento 
histórico, y ahí nos fuiste explicando los ingredien-
tes de este momento que, en general, parecería que 
hacen referencia a una sensación de catástrofe o de 
colapso en el territorio, en la ciudad, y en ese am-
biente de catástrofe hay una tensión entre el apro-
vechamiento capitalista, la financiación, etcétera y, 
por otro lado, los mecanismos de sobrevivencia de 
las comunidades. Es una tensión muy fuerte, aun-
que dispareja tal vez. ¿Cómo entendieron ustedes 
eso?, ¿cómo lo percibieron y lo transmitieron a la 
hora de estar trabajando el texto de la Constitu-
ción? Las preguntas hacen referencia a la relación 
de fuerzas que se vivía ahí en el grupo redactor y 
después en el constituyente, porque hay cosas que 
al final de cuentas no quedaron, ¿hay agendas que 
pesaron más?
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Enrique Ortiz. El grupo que redactó, por parte del 
gobierno de la ciudad, el proyecto de la Constitu-
ción, logramos bastante armonía y pudimos discutir 
los diversos temas, sólo que no era la Constitución, 
era un proyecto que había que afinar, extender, am-
pliar ya con el constituyente electo políticamente. 
El problema es que luego los intereses partidarios 
y los intereses económicos se infiltraron ahí. Esto 
no se va a resolver por decirlo y hacer crítica, se 
resuelve cuando hay conciencia social, la gente lo 
toma y lo defiende, dicho de otro modo, se necesi-
ta más organización social, más fuerza social para 
que las cosas avancen y no se vaya para atrás. Creo 
que ahorita con la pandemia y las redes virtuales es 
terrible, la gente se la pasa criticando al gobierno, 
¿qué se gana con eso? ¡no se gana nada! O sea, 
para que las cosas sucedan como tienen que suce-
der, no es criticando nada más.

Por el lado del gobierno no hay ganas de que la 
gente se organice, ciertos grupos sí, pero no todos. 
Creo que está cambiando un poco está visión del 
presidente, por lo que dijo ayer o antier, pero no 
lo sé realmente. Todavía estamos en una situación 
muy delicada del sistema, heredada de la defen-
sa del sistema, opera con atractivos para la gente, 
atractivos de que puedas hacer dinero, enriquecer-
te, que puedas defender a tu familia, o sea, toda 
una ideología entorno de esto. Tengo amigos que 
respeto y quiero mucho, pero están en estas de cri-
ticarlo todo, pero sin aportar nada, sin aportar abso-
lutamente nada para la construcción de un mundo 
diferente, y los que lo estaban haciendo pues eran 
el movimiento urbano, algunas organizaciones. Ne-
cesitamos una sociedad más activa, más responsa-
ble, menos peleonera en los medios, y mucho más 
activa en las realidades, creo que eso es una falla 
muy importante.

Me faltó también decir algo, porque hablamos 
del suelo, pero en la Ciudad de México. Otro de 
los problemas, aunque ya se reconoce el derecho 

al agua, es el tema del agua porque se está en la 
misma situación. Unos cuantos se están adueñan-
do de este recurso, pero sobre todo, hay un ma-
nejo absolutamente incongruente con la realidad 
de una ciudad del tamaño de la Ciudad de México 
que a 2250 metros sobre el nivel del mar. Las po-
sibilidades de traer agua por gravedad son poquí-
simas, y lo que hemos hecho es quitarles agua a 
otras cuencas, además de sacar agua del subsuelo 
lo que está rompiendo las tuberías porque se hunde 
la ciudad. Entonces perdemos casi el 30% del agua 
que llega a la Ciudad de México, y nadie la utiliza. 
Observo, por ejemplo, en las Lomas que ya tienen 
50 años prácticamente las tuberías, todos los días 
se abre una calle y está tirándose el agua por todos 
lados. El agua se la quitamos a la cuenca de Lerma 
y a la cuenca del Cutzamala, la traemos a la ciudad y 
la empuercamos porque además no dividimos las 
aguas limpias de las aguas sucias, las aguas grises 
y negras. No se maneja el agua de lluvia como una 
fuente –con la cantidad de lluvia que cae en la Ciu-
dad de México habría suficiente agua–, pero no la 
podemos captar porque la revolvemos con el agua 
negra y la estamos mandando a la otra cuenca. Es 
decir, se la quitamos a la cuenca del Pacífico y la 
mandamos a la cuenca del Golfo por el camino del 
Valle del Mezquital, y después el Río Moctezuma, 
hasta la desembocadura en el Golfo de México. Es 
un verdadero desastre la manera en cómo tratamos 
el tema del agua y tampoco parece que haya una 
política clara para tratar esto. En la Constitución hay 
cosas sobre el agua importantes, pero creo que no 
lo puede contener todo la Constitución, incluso una 
de las críticas que se le hace es que es demasiado 
larga, tiene demasiadas cosas. En este sentido, se 
necesitan instrumentos, y para lograrlo se necesi-
ta una sociedad más activa, más responsable, más 
movilizada, no una sociedad pasiva que se la pasa 
criticando, eso no sirve para nada.
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AEU. En busca de este fortalecimiento o construc-
ción de una sociedad activa y propositiva, hay dos 
elementos claves en la Constitución, y que tú ya 
mencionaste, que deberían tener un papel relevan-
te en esa construcción: el enfoque de derechos y la 
planeación. ¿Se trata de que la idea del derecho a 
la ciudad y el Instituto de Planeación, a la hora de 
operar, deban promover está activación de la socie-
dad? Si es así, entonces los dos instrumentos (los 
proyectos de Plan General de Desarrollo y Programa 
General de Ordenamiento Territorial) que tenemos 
en puerta para su consulta deberían estimular esta 
actividad colectiva de la sociedad, ¿eso deberíamos 
esperar?

Enrique Ortiz. Eso es más bien de toma de con-
ciencia social, yo creo que una de las cosas que 
no estamos manejando es el nivel de conciencia, o 
sea, has avanzado mucho en materia de derechos 
–aunque algunos criticaban mucho la Constitución 
porque tiene demasiados derechos–, esos derechos 
ya son los programas de gobierno que tenemos. 
Pero no basta el reconocimiento de los derechos, 
se necesitan instrumentos para hacerlos operativos, 
para tener esos instrumentos se necesita que el le-
gislativo le entre al toro, y el legislativo se mueve 
por intereses, partidarios, de grupos de poder, aun-
que piensen de otra manera, votan en contra de un 
cambio que puede ser significativo. Se necesita una 
sociedad mucho más exigente, mucho más activa, 
en mi opinión, sin eso no va a haber ningún cambio 
por ninguna parte. Los gobiernos incluso cuando lo 
quieren hacer, ¡uy! les va como en feria, los paran; 
lo estamos viendo en otros países, hay intereses 
mundiales que no quieren que cambien las cosas. 
No solo son intereses locales, son intereses de unos 
cuantos poderosos del mundo que no quieren que 
las cosas cambien, o bien las quieren cambiar a su 
manera, en favor de ellos, cada vez hay una ame-
naza mayor de que caigamos hasta en el fascismo.

Colombia está en una situación de alternativa, 
de polarización que se está viendo por todas par-
tes, pero esa polarización lo que tiene que llevar es 
a esa conciencia; Chile entró en una situación en la 
que perdió toda la energía social que tenía, yo estu-
ve en Chile varias veces, en la época de Frei y en la 
época de Allende, después volví 5 años después, y 
dije: ¡¿qué es esto?, ¿cómo cambió la cosa?, ¿cómo 
pudieron destruir todo ese proceso?! Ahora son los 
jóvenes los que han logrado enfrentarlo y los que 
se han hecho movido más por hacer una Constitu-
ción. Se han organizado y han tomado las calles y 
han estado ahí, creo que eso es lo que tenemos que 
lograr, que la gente tome conciencia de las cosas.

Yo le digo al movimiento urbano que no basta 
con defender derechos, a lo que ellos responden 
que ya resolvieron el derecho a la vivienda porque 
se hicieron un millón de viviendas. Sí, pero dónde 
las hicieron, de qué tamaño son, quién puede acce-
der a ellas, por qué hay tantas viviendas vacías -en 
el censo había cinco millones de viviendas vacías, 
muchas ellas son nuevas. Esto ocurre cuando no hay 
instrumentos claros que definan lo que realmente 
se necesita y para quién se necesita, y que, al mis-
mo tiempo, sean congruentes con sus posibilida-
des de pago y de vida. Esto es lo que creo que está 
faltando, desgraciadamente cuando los gobiernos 
toman conciencia de eso y lo quieren hacer, los de-
tienen los intereses o críticas absurdas. Nada más 
hay que ver algunas de las críticas que hacen mis 
amigos, de los que les hablaba hace un momento, 
cierro la transmisión [videoconferencia], porque me 
parece que están manipulando cosas que no son 
congruentes entre sí, que no están ligadas. O sea, 
que te digan que si es comunista, que si es esto, que 
si es el otro, y todo manipulado por intereses eco-
nómicos, increíble.

Por tanto, falta una conciencia social más pro-
funda, no basta con los derechos, el derecho a la 
vivienda está muy bien, pero qué vivienda te dan, 
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dónde te mandan a vivir, qué tanto la puedes pagar. 
Igual con cualquier otra cosa, de hecho, en salud 
ahorita hay un cuestionamiento fuerte porque los 
médicos dicen que no los contratan, pero resulta 
que no quieren ir al campo, quieren estar en la ciu-
dad muy a gusto, este es el resultado. La pregun-
ta es ¿cómo tendremos una conciencia social más 
profunda para poder realmente resolver las cosas? 
Los que más pobres están, son los que deben tener 
soluciones de más avanzada, más sólidas. Por ejem-
plo, en arquitectura a los pobres los tratan como 
que con cualquier cosa se conforman, les dan unas 
porquerías de casas; debe ser al revés, la gente que 
está sufriendo más, necesita la vivienda más dig-
na y la arquitectura debe resolver esto con mayor 
dignidad. Eso creo nos toca a los profesionales y a 
ustedes que están metidos en esto, nos toca hacer 
conciencia de esto. Tenemos que trabajar para que 
la gente que más sufre, que más carece de cosas, 
sea la primera que tenemos que privilegiar, pero no 
con discursos demagógicos, sino con acciones con-
cretas, con instrumentos, con proyectos concretos, 
con profesionales asesorados. Afortunadamente 
hay varios grupos, ayer estuve en una reunión de 
uno de los grupos que se creó hace 10 años, no-
sotros venimos originalmente de Copevi9 que se 
creó hace 55 años, pero este grupo, qué es un gru-
po chico, ha tenido un impacto muy interesante, y 
son principalmente mujeres y gente, compañeros 
también, muy comprometidos, porque están ha-
ciendo un trabajo lindísimo en comunidades indí-
genas del país.

9 Para conocer el trabajo del Centro Operacional de Vivienda y Po-

blamiento A.C. (Copevi), se puede consultar su sitio web: https://co-

pevi.org/ 

AEU: ¿Quiénes son Enrique?

Enrique Ortiz. Se llama Cooperación Comunitaria10 
la organización, pero hay varias, están en nuestra 
Coalición, tenemos varias en la reconstrucción. Hi-
cimos un librito hace poco que precisamente recoge 
estás experiencias de reconstrucción a raíz de los 
sismos de 2017, principalmente en el Istmo, entra-
ron varias de estas organizaciones con otra manera 
de hacer las cosas con la gente. Ayer presentaban 
un vídeo tan bonito donde la gente estaba cons-
truyendo su casa, y te dicen: es que nos ayudamos 
unos a otros, ¡es una maravilla! Se veía a una seño-
ra feliz porque había logrado su casa, estaba con el 
marido, con orgullo, porque lo habían hecho con 
sus manos, habían trabajado su casa. Por supuesto 
había apoyo del gobierno, pero fundamentalmente 
ellos estaban movilizados. Entonces, este pasivismo 
heredado, este espíritu colonializado del pasivismo 
de nuestra sociedad no lleva a ningún lado. Estar 
exigiendo cosas no lleva soluciones dignas, no lleva 
una transformación; curiosamente la transforma-
ción se da cuando hay más involucramiento de la 
gente, más conciencia. Estas son las cosas que nos 
están faltando, muchísimo estímulo, eso, apoyo a 
las organizaciones, apoyo a este tipo de iniciativas 
que las hay en todos los campos del quehacer hu-
mano. Lo vi en el Foro Social Mundial, estuve yendo 
principalmente a las primeras reuniones que hubo 
en Brasil, de los primeros 5 años, bueno, ya en el 
quinto año, creo que ya ni fue Brasil, fue en Latinoa-
mérica. Creo que ahorita acaba de haber un Foro 
Mundial en México11, pero se pelearon entre ellos, 
los que organizaban. Finalmente, ya no tuvo el im-
pacto que tuvo en Brasil porque Lula lo apoyaba fi-
nancieramente, en ese entonces llegó mucha gente 

10 La trayectoria de Cooperación Comunitaria A.C. se puede consul-

tar en https://cooperacioncomunitaria.org/ 

11 Se llevó a cabo del 1 al 6 de mayo de 2022. https://wsf2022.org/



ENTREVISTA 213

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

pobre de las comunidades de todo el mundo, y ves 
que hay cantidad de proyectos interesantísimos en 
todos los campos. Pero fuimos incapaces de dejar 
de vernos en el espejo, es decir, solo entre nuestros 
colegas, los que estamos en vivienda con los de vi-
vienda, los indígenas con los indígenas, las mujeres 
con las mujeres, tenemos que juntarnos todos, y 
ese es el gran reto que hay en este momento en 
el mundo, para una transformación tenemos que 
sumar fuerzas de todos los sectores, porque lo que 
estamos haciendo en el mundo nos va a llevar a la 
destrucción, no hay de otra.

Dos cosas son gravísimas: una es la desigual-
dad creciente que es el empobrecimiento que está 
generando una violencia brutal cada vez peor en el 
mundo, y en México, pues la estamos viviendo fuer-
temente; y la segunda es la depredación de la natu-
raleza, la pérdida de la vida. Tenemos que trabajar, 
antes que nada, desde esas dos perspectivas, en 
la perspectiva de defender la vida y en la perspec-
tiva de defender la comunidad, como comuni dad 
participante, consciente, responsable, y no como 
mera receptora de nuestra bondad, eso no sirve 
para nada. Bueno, pues eso es lo que podría de-
cir. La Constitución, pues sí está ahí, y de alguna 
manera tiene muchos elementos atrás que fueron 
pensados desde estas perspectivas, pero algunos 
los modificaron, otros entran en contradicción con 
otras partes, y otros pues no se han llevado a cabo 
porque no hay una sociedad que los empuje.

AEU. Y en medio de este contexto, que a veces no 
parece un contexto muy halagüeño para nuestro 
presente, ¿cuál es, desde tu perspectiva, la mayor 
aportación, en términos de derechos urbanos, que 
tiene la Constitución de la Ciudad de México?

Enrique Ortiz. Bueno, ahí logramos, en primer lu-
gar, el derecho a la ciudad como tal, con toda su 
complejidad. Es una visión que debe ser sistémica 

y compleja, estimo que es otra cosa que tenemos 
que superar: la separación de los sectores públicos, 
de la academia, de las disciplinas, de las especiali-
dades profesionales; tenemos que superar eso para 
poderle entrar al toro. Precisamente con esa visión 
se quiso concebir a la Constitución, donde todos 
los derechos se relacionan con unos con otros. Hay 
dos características de los derechos humanos que yo 
valoro muchísimo en esta perspectiva: la primera es 
que son derechos universales, es una de las carac-
terísticas esenciales, y la otra es que son interde-
pendientes. Dicha interdependencia hace que todos 
los derechos tengan que ver con todos, y eso nos 
obliga a una visión sistémica, integral, manejada 
desde la transdisciplina, no es solo interdisciplina, 
sino la transdisciplina, el trabajo conjunto, de todos 
los que intervienen en un proceso. Esa visión inte-
gral es fundamental. Creo que eso es lo que todavía 
hay que trabajar porque seguimos pensando mucho 
por sectores, incluso con peleas entre los sectores 
que imposibilita resolver las cosas integralmente. 
Los gobiernos tienen que avanzar en este sentido 
y, nuevamente, la sociedad debe empujar porque 
podemos hacerlo, ¡podemos! Hay experiencias muy 
bonitas que integran muchas cosas, integran en el 
campo del hábitat lo sociocultural, es decir, la so-
ciedad que se organiza, que lo hace desde su pers-
pectiva cultural, de su manera de ver las cosas, de 
ver el mundo, no queramos uniformizar todo. Ge-
neralmente hacemos leyes e instrumentos, proto-
tipos, para uniformizar porque el sistema controla 
homogeneizando, le es más fácil homogeneizar que 
diferenciar justamente, debemos trabajar en el sen-
tido de la diversidad.

Otra perspectiva es la ambiental, la de la protec-
ción de la vida; a eso se sumó la sustentabilidad, una 
palabra muy vaga que después nos la traducen en la 
sostenibilidad económica y la sostenibilidad po lítica, 
y les importa un bledo la sustentabilidad ecológica. 
En este sentido, debemos pensar en la vida más 
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que en la sustentabilidad porque el sostenimiento 
de la vida es fundamental, somos parte de la vida, 
no somos los dueños de la vida.

La tercera perspectiva es sobre cómo maneja-
mos la economía, también debe estar integrada en 
todo este proceso, de manera que se logren círcu-
los virtuosos que se alimentan unos con otros. No 
es una economía de la mera ganancia y la compe-
tencia, sino una economía de la colaboración, de 
la solidaridad, de la ayuda mutua, de reciprocidad. 
Experiencias que ya integran esto las tenemos, in-
cluso nosotros publicamos un libro con un compa-
ñero de ustedes en la UAM Azcapotzalco, Jerónimo 
Díaz. Él trabajó con nosotros este libro de “Utopías 
en construcción”12 en el cual se recogieron alrede-
dor de 30 experiencias y cuando menos hay 15 que 
están en esta perspectiva transformadora, integral, 
compleja, y eso creo que es un aliento para el fu-
turo. Tenemos que trabajar en esa dimensión, no 
quedarnos solo en derechos, porque muchas veces 
con los derechos te dicen que ya los resolvieron, 
como con el derecho a la vivienda, porque dan una 
casita; dicen que resolvieron el derecho a la alimen-
tación porque están dando $300 al mes para que 
puedan comer. ¡Mejor no, no es por ahí! El asunto 
es cómo generas algo sistémico que alimenta una 
cosa con la otra y fortalece todo, por eso también 
lo que nosotros manejamos del hábitat se ha vuel-
to muy importante porque involucra la lucha por 
el uso de materiales locales, el rescate de sistemas 
constructivos de la gente, de las tradiciones cons-
tructivas de la gente. De esta manera se fortalecen 
su economía, su identidad y su seguridad personal; 
la seguridad de su cultura, el sentir que eres alguien 
y que has aportado algo, no que estás en la miseria. 
Desgraciadamente los jóvenes indígenas ahorita es-

12 El libro “Utopías en construcción. Experiencias latinoamericanas de 

producción social del hábitat” editado por la Coalición Internacional 

para el Hábitat (HIC-AL) se puede consultar y descargar del sitio ht-

tps://hic-al.org/wp-content/uploads/2018/12/Libro-utopias-digital.pdf 

tán abandonando su herencia cultural, ya no quie-
ren ni cultivar el campo, entonces allá hay mucho 
trabajo que hacer en esta parte de la conciencia.

AEU. Aunque hay mucho por hacer, lo que nos di-
ces es que también hay mucho que se ha hecho, es 
decir, hay que reconocer lo que las comunidades ya 
han hecho y lo que pueden hacer ante los retos que 
reconocemos. En ese sentido, podríamos entender 
a la Constitución como el marco general, y tú dices, 
lo que hace falta al final son los instrumentos que 
permiten el cambio, o transformación; para gene-
rar esos instrumentos tampoco habría que innovar 
o partir de cero porque hay que aprender de lo que 
ya se ha hecho y se sigue haciendo. Podemos recor-
dar al menos tres instrumentos, y un cuarto tal vez 
más de corte conceptual, que no deberíamos olvi-
dar para poder aprender del ellos. Se trata de Fon-
hapo13, Mejoramiento barrial14 y Cooperativas de 
viviendas por ayuda mutua15, tres instrumentos que 
han mostrado cualidades bien interesantes, pero 
que nos cuesta trabajo, al menos en México, con-
solidarlas, desarrollarlas; y el cuarto, que es lo que 
nosotros entendemos que tú has impulsado mucho, 
es toda esa dimensión de la Producción Social de 
la Vivienda y el Hábitat, o del hábitat de la vivien-
da, esos por ejemplo, esa batería de instrumentos, 
entre otros, ¿son a los que deberíamos apostarle?

13 El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) fue creado 

en 1981.

14 Se hace referencia al Programa Comunitario de Mejoramiento Ba-

rrial de la Ciudad de México, creado en 2007 por iniciativa de organi-

zaciones sociales. Se puede consultar la obra De la Torre Galindo, F.J. y 

Pino Hidalgo, R.A. (Coords.) (2019). El Mejoramiento barrial. Revisión 

a la experiencia de la Ciudad de México. UAM-Xochimilco.

15 Consultar Díaz Marielle, J.A. (2020). “Las Cooperativas de vivienda 

por ayuda mutua en América Latina”. En De la Torre Galindo, F.J. y 

Ramírez Velázquez, B.R. (Coords.). Ciudad en disputa. Política urbana, 

movilización ciudadana y nuevas desigualdades urbanas. UAM-Xochi-

milco, UAM-Azcapotzalco.
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Enrique Ortiz. Sí, mira, incluso eso no se los dije, 
pero ya no terminé de contestar la pregunta ante-
rior, en la Constitución logramos meter varias co-
sas de estas, logramos meter la producción social, 
logramos meter la necesidad de que se legislara 
sobre cooperativas de vivienda. Es increíble que las 
cooperativas de vivienda están en la Constitución 
de 1917, en el artículo 123, está la integración de 
cooperativas de vivienda para los trabajadores de em-
presas grandes en ese momento, después se crea 
Infonavit para darle salida a todo esto y se olvidan 
de las cooperativas, ni las menciona. Llevamos 105 
años de que no se legislan las cooperativas, ¡esto 
es increíble, absolutamente increíble! Lo anterior 
también depende de que una sociedad empuje, te-
nemos que seguir haciéndolo, hay parte del movi-
miento urbano que va en esta dirección, y lo está 
haciendo bien, pero parece que no hay la menor 
atención. Nosotros lo impulsamos cuando yo par-
ticipé en el primer Programa Nacional de Vivienda, 
ahí hubo oportunidad porque se iba a cambiar la 
Ley de Cooperativas y podríamos meter a las coo-
perativas de vivienda. Incluso tuvimos la asesoría de 
Juan Pablo Terra (1924-1991)16, el uruguayo, quien 
fue un factor fundamental en la creación de la Ley 
de Cooperativas de Vivienda en Uruguay por incluir 
las de ayuda mutua. Estas son las que nos interesan 
más a nosotros, pero también incluyen las de pro-
pietarios; son 50 artículos que tiene esa ley de base y 
después las reglamentarias, esa ley que tenía otros 
60 artículos.

Aquí en la Ley de Vivienda del país logramos, 
durante el gobierno de Fox, meter bastantes cosas 
de producción social; está bastante bien, las defini-
ciones y todo, pero la parte de cooperativas, pues el 
legislativo decidió pasarla a la Ley de Cooperativas. 
Por tanto, en la Ley de Vivienda nada más menciona 

16 Una reseña de Juan Pablo Terra se puede consultar en el sitio: ht-

tps://institutojuanpabloterra.org.uy/juan-pablo-terra/

qué son las cooperativas y que para toda operación 
hay que ver dicha ley. Cuando hicimos el Programa 
Nacional de Vivienda, tuvimos la ayuda de Juan Pa-
blo Terra, teníamos experiencia porque habíamos 
hecho cooperativas nosotros aquí, una de ellas es 
Palo Alto, pero ya habíamos hecho varias en Tepito 
también. Hicimos un manual incluso, y saben quién 
se opuso, curiosamente los beneficiarios del artículo 
123, encabezados por Fidel Velázquez, se opusieron 
y no se hizo nada porque ya estaban metidos en el 
negocio inmobiliario. Infonavit les había dado chan-
ce a los trabajadores que propusieran programas 
desde la perspectiva mercantil, no desde la pers-
pectiva social cooperativa. Es una deuda que hay en 
México el que no hayamos legislado sobre coope-
rativas, eso es fundamental, y eso sí lo pusimos en 
la Constitución de la ciudad, en esos términos, que 
se legisle, pero lo manosearon también y pusieron 
también la referencia a la Ley de Cooperativas, en 
fin, cuando menos no se perdió, pero quedó diluida.

Seguimos igual, 105 años y no se legisla sobre 
cooperativas de vivienda, y es fundamental porque 
es una manera, precisamente, de integrar todas las 
cosas, ustedes los ven, en ese libro. Ahí están deta-
lladas, las cooperativas uruguayas que han tenido 
un impacto muy importante, no solo en Uruguay, 
sino en Centroamérica, ellos mismos han difundido 
su experiencia aceptada por la gente, son formas de 
propiedad distinta que te permiten defenderte de 
los especuladores, tanto internos como externos, 
eso también es factible. Son muchas cosas, hay que 
generar instrumentos, hay que generar programas 
también, no solo son instrumentos, sino también 
de esos instrumentos hay que derivar programas 
que apoyen este tipo de situaciones y que no sea 
algo marginal para otorgarles a gente “que está 
dando mucha lata, pues dale unas cuántas casitas, 
para que se callen y así se diviertan un rato”, eso es 
como lo hemos abordado en México.
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Tenemos que lograr que estas cosas, que son 
verdaderamente transformadoras, que el mundo las 
necesita después de la pandemia, ¡caray, si nun-
ca salimos a un cambio, pues nos merecemos otra 
pandemia peor! O sea, tenemos que salir transfor-
mados, conscientes de que tenemos que defender 
la vida, defender a la gente, y esto se hace en co-
munidad, se hace con conciencia, y se hace con 
fuerza social, y con gobiernos que, como nos pasó 
con la Constitución. Con gobiernos que entiendan 
a fondo que es importante y fundamental la demo-
cracia participativa para una transformación, que no 
pueden hacerlo e ir en contra de la organización so-
cial, al contrario, tienes que fortalecerla, pero como 
hay muchas contradicciones nos da mucho miedo. 
Bueno, algo más de su pregunta que no contesté...

AEU. Sobre la experiencia de Fonhapo.

Enrique Ortiz: La experiencia de Fonhapo, bueno, 
es una experiencia que surgió precisamente del Pro-
grama Nacional de Apoyo a la Vivienda. Nos tocó 
a nosotros proponerlo y lo hicimos con base en la 
experiencia que ya traíamos de más de 11 años de 
trabajar con comunidades, tanto en el campo in-
dígena, en el campo rural, en las vecindades en el 
centro de la ciudad, y después a hacer cooperativas 
en las periferias. Con esto teníamos una experien-
cia muy interesante, y una de las cosas que pudi-
mos meter ahí fue precisamente un instrumento 
que atendiera los sectores que estaban más débi-
les, que no tenían financiamiento, y que se diera 
con su organización, incluso se condicionaba que 
para darle crédito a un proyecto que estuvieran or-
ganizados y que tuvieran formación. Todo eso se 
logró en una escala bastante fuerte, se lograron 
como 250,000 acciones en ese período de gobier-
no. Lo metimos a la ley, a la Constitución incluso, 
pero Fonhapo surge de esta práctica social llevada 
a la institucionalización dentro del Programa Na-

cional de Vivienda. Fue uno de los instrumentos 
importantes, y eso también les quería decir porque 
fue muy relevante, porque es el primer Programa 
Nacional de Vivienda, a mí me entusiasma no solo 
porque participé en él, sino porque hubo la escu-
cha que tuvo el arquitecto Covarrubias, la escucha 
que tuvo el gobierno en general a lo que estába-
mos proponiendo basado en experiencias sociales. 
Pudimos mover muchas cosas en ese Programa, no 
solo es un instrumento declarativo, sino que tiene 
una estrategia, tiene programas de inversión, tie-
ne programas específicos diversos, y tiene instru-
mentos, tiene muchos instrumentos, y uno de esos 
instrumentos fue Fonhapo. Pero también tenemos 
instrumentos de subsidio, instrumentos de articu-
lación, de todos los que intervienen en la vivienda 
en el país, tenemos un Consejo que se logró formar 
en ese momento, muy interesante sobre todos los 
actores, y todo eso sin haber tenido un gran estatus 
administrativo de secretarios. Nuestra dirección, en 
la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, era una dirección general, yo era direc-
tor de vivienda, había un subdirector de suelo y un 
subdirector de infraestructura y equipamiento, en 
fin, desde ahí pudimos hacer muchas cosas en ese 
momento, y eso me parece muy interesante, fue 
una experiencia muy, muy valiosa. Después tuve la 
oportunidad de administrarlo, en el siguiente go-
bierno de Miguel de la Madrid, ahí es donde ya se 
modificó la Constitución para meter el derecho a 
la vivienda, se metieron varias cosas que habíamos 
preparado, pero que él la siguió, y se le dio un valor 
muy importante a esta forma de producción, de la 
producción social, todo está basado en ese concep-
to, pero no dicho en esos términos, y creo que esa 
fue la experiencia Fonhapo.

Fonhapo fue para mí de lo más relevante de 
toda la experiencia que he tenido en la vida, el ha-
ber tenido la oportunidad de echarlo andar con 
gente joven que teníamos por todo el país, crecimos 
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de 7,000 viviendas en 1983, en 1985 ya estábamos 
haciendo 60,000 viviendas en todo el país, y la ma-
yor parte con grupos organizados, pero también 
con los institutos de vivienda que se heredaron, que 
tenían tierra, eso también fue otra ventaja, que te-
nían tierra, entonces se pudo tener tierra asequible 
para la gente, y se hicieron 250 mil viviendas con 
un organismo que tenía solo el 4% del presupuesto 
del Programa Nacional de Vivienda, casi el mismo 
número de familias atendidas que las que tenía la 
Infonavit en ese año, creo que todo eso lo tenemos 
documentado, lo tenemos escrito, siempre para no 
perder la historia de las cosas, porque hay una falta 
de memoria histórica en este país impresionante, es 
muy impresionante, y una de las faltas de memoria 
es esta experiencia de Fonhapo; algunos te dicen 
que quieren hacer no sé qué, ¡pues ya lo hicimos, y 
se hace así, y así, y así!, pero pues no, no hay ma-
nera de impactar, todo el mundo quiere presumir 
su propia cosa.

AEU. Una última pregunta, quisiéramos que nos 
ofrecieras una visión de la ciudad de cuando eras 
joven en relación con la que tienes hoy, es decir, 
¿cuál es tu visión de cuando comenzaste a abordar 
los problemas de la ciudad al momento actual, cuá-
les han sido los avances, has perdido la esperanza, 
la has reforzado, tienes más confianza, ¿qué ha 
pasado en ese trayecto? Y si se vale Enrique, cuál 
es tu visión a futuro también, entonces: pasado, 
presente y futuro.

Enrique Ortiz. Bueno, el pasado, pues cuando em-
pezamos a difundir la Carta de la Ciudad de Mé-
xico, en la que nos habían ayudado mucho en las 
delegaciones, con el movimiento urbano, uno de 
los lugares a donde fuimos fue a Tláhuac. Recuerdo 
que estuvimos trabajando ahí con las comunidades 
originarias, estuvo gente de los fraccionamientos 
comerciales y demás, y de los conjuntos habitacio-

nales. Cada uno con su visión distinta, pero lo que 
me sorprendió mucho, y me sigue sorprendiendo, 
es que la gente originaria te hablaba de lo que había 
perdido, todo en el sentido de la vida, profundo. Es 
lo mismo que les decía sobre esa reunión que tuvi-
mos en Cuajimalpa, ahí estuvieron presentes cinco 
comunidades que se sienten comunidades origina-
rias de Cuajimalpa, había mujeres y hombres, pero 
me sorprendió un poco que las mujeres que había, 
mujeres absolutamente decididas a defender su te-
rritorio, mujeres como de 40 y tantos años, super 
comprometidas, y dicen: “me han amenazado hasta 
de muerte, pero yo voy a seguir adelante, porque 
esto no es justo, lo que nos está pasando, lo que he-
mos perdido”. Había tres jóvenes, también me sor-
prendió muchísimo porque estaban absolutamente 
en búsqueda de caminos nuevos, todos hablaban 
de sus abuelos, de cómo los trataron, porque una 
de las preguntas que les hicieron fue sobre quién 
había impactado más en su vida. Todos hablaban 
sobre el abuelo, es decir, el abuelo campesino, que 
cultivaba la tierra, tenía sus animales que vivían 
bien, que tenía sentido de la vida, etcétera. Enton-
ces, es una pérdida.

Esto mismo salió hace poco en una consulta que 
hizo la UPREZ17, una de las organizaciones de Mo-
vimiento Urbano Popular que ha estado haciendo 
consultas en diversas regiones. Empezó en Iztapa-
lapa, después estuvo en Palo Alto, y enseguida fue 
en Azcapotzalco. Creo que ahora iba a estar, o ya 
estuvo, en Tláhuac. Bueno, escuché la de la de Az-
capotzalco, y ustedes que están por allá a lo mejor 
la vieron porque estuvo fantástica. Empezó a las 9 
de la mañana, tuve que cortar porque tenía entre-
vistas como estás por zoom, y después me volví a 
conectar porque duró hasta las 3:30 de la tarde. Pa-
blo Benlliure estuvo ahí, hablo muy bien, otro com-
pañero de él también muy bien, pero la que más me 

17 Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).
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impresionó fue la de los pueblos originarios de Izta-
palapa, una mujer con una capacidad de análisis y 
además con una tristeza de lo que le había pasado. 
Yo he tenido suerte de tener mejores condiciones de 
vida, toda mi vida, gracias al trabajo de mis padres. 
Les puedo decir que lo que perdí de mi ciudad, de 
cuando era niño, son los volcanes, porque los veía-
mos todos los días, desde mi casa, era una belleza. 
Cuando hicimos el Programa Nacional de Vivienda 
fue una época en la que llegaron muchos latinoa-
mericanos que estaban viviendo en las dictaduras, 
y llegó un compañero argentino que era simpático, 
no hacía demasiado. Era una gente pensante, y un 
día llegó eufórico: ¡qué es esto!, porque ya llevaba 
meses de vivir aquí, de dónde salieron esos volca-
nes, fue un día de estos espléndidos en dónde se 
veían los volcanes, así cerquita, bueno, eso es lo que 
yo perdí, entre otras cosas, de lo que era la ciudad.

Yo vivía en las Lomas, que fue creada como una 
colonia campestre, mi papá fue de los primeros que 
compraron ahí, tenía su caballo y su vaca, el jardine-
ro tenía una vaca, todavía estaban ahí las estructu-
ras donde vivían, tuvimos gallinas, estábamos llenos 
de gallinas, yo vi pavimentar las calles. Y de repente 
se volvió un lugar exclusivo donde una vecina no 
soportaba que tuviera un gallo que nos regaló un 
trabajador, y empezó a cantar en las noches, y no lo 
soportaba, no podía dormir, y cuando éramos chi-
cos estamos llenos de gallos, por todos lados, tenía-
mos hortalizas, teníamos árboles frutales, teníamos 
una cancha de fútbol donde jugábamos todos los 
vecinos, éramos muchos hombres ahí, y realmen-
te tan bonita esa vida de las costumbres, también 
de las fiestas, que también hemos perdido, hemos 
perdido cantidades de cosas, que dice uno, ¡híjo-
le!, cómo le hemos dado espacio a la no vida, a la 
defensa del poder ganarle al otro, para no perder 
el trabajo, a estar compitiendo, creo que esa es la 
pérdida más fuerte, y que esa la expresan muy bien 
los pueblos originarios, porque lo vivieron exacta-

mente de otra manera, precisamente basados en 
la vida. A mí me tocó vivir eso también, vitalmente, 
realmente disfrute muchísimo mi infancia, después 
vinieron cambios muy fuertes.

Creo que ahora predomina la fuerza de los inte-
reses inmobiliarios, los intereses del dinero, el dine-
ro se puso al centro y es el fomento de la pasividad 
en la gente, a esta la conquistas con la visión del 
consumismo, que son puras mentiras, cuando uno 
escucha las propagandas, dices, ¡pura mentira! No 
están diciendo la verdad de las cosas, te manipu-
lan y las personas se lo creen, y estamos ahí en el 
pasivismo total cuando deberíamos estar al revés. 
Qué bueno que me hicieron la pregunta, porque 
está a mí me entristece mucho, esta etapa, pero el 
covid vino a ayudarnos, a darnos esperanza. En el 
sentido de que mucha gente, sobre todo gente jo-
ven, se empezó a dar cuenta de que no quiere que 
el mundo al que llaman “la normalidad”, que es la 
explotación del otro, que es la competencia, que 
es la pasividad, que es el perder tu tiempo, el dedi-
carle todo al trabajo y nada a la vida, y ya, perder 
todo y satisfacerse viendo televisión, un pasivismo 
espantoso.

Lo que a mí me gusta mucho de esta etapa es 
que ha tenido mucha vitalidad, con entrevistas 
como esta, de ustedes, con mucha gente joven 
que está inquieta con lo que está pasando y está 
proponiendo cosas, y quiere que le propongas co-
sas. Entonces yo estoy lleno de esperanza para un 
futuro, pero también veo que la esperanza no es 
esperar, la esperanza no se espera, es empujar la 
esperanza. Ahí siento que estamos muy débiles, eso 
sí desanima, desanima que no haya más conciencia 
activa sobre todos los jóvenes. Los jóvenes son los 
que tienen que estarse formando en esta perspec-
tiva, la gente mayor ya está muy acostumbrada a lo 
que tiene y no quiere perderlo, aunque ya lo haya 
perdido y ni siquiera se ha dado cuenta, pero pre-
fieren no moverle al asunto porque ya está bien así, 



ENTREVISTA 219

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

me acomodo, se acomodan de la situación. Pero es 
un acomodo absolutamente pasivo, cuando lo que 
tendríamos que estar haciendo es una sociedad ac-
tiva, viva, reflexiva, pero muy solidaria, y cuando ves 
experiencias como las que hemos hecho, llevamos 
50 años haciendo experiencias en distintos campos, 
cuando ves esas experiencias, es lo que te da la es-
peranza. Porque esa fuerza popular es muy impor-
tante, son experiencias chiquitas, profundamente 
transformadoras, que nos dan la pauta de que, a lo 
mejor el mundo del futuro no es un mundo homo-
géneo, es un mundo de diversidad, de comunidades 
pequeñas, ricas en su manera de ver las cosas, que 
lo lleven a fondo, que nos respetamos y no nos da 
miedo ser diferentes.

Nos las pasamos con miedo de ser diferente, y 
eso es herencia de cómo el hombre fue ocupando 
la tierra, sale de África, se va, se pierde y de repente, 
los que andaban por Asia se encuentran con los que 
andaban por Europa: y estos qué, son qué, están 
como acostumbrados a cazar animales para comer, 
pues nosotros también, hay que cazarlos entonces. 
Estamos con ese miedo heredado al otro, yo les 
digo al revés, la diferencia cultural no es un peligro, 
es una riqueza absolutamente, la diferencia cultural 
es una riqueza, igual que la diversidad biológica, 
es una recompensa y la estamos homogeneizando 
también. Nada más vayan ustedes al supermerca-
do y verán que todas las manzanas vienen de Was-
hington, difícilmente consigue unas de Chihuahua, 
por ahí hay unas bolsitas a veces, hemos perdido 
la diversidad de frutos, de cosas del campo, hemos 
perdido todo eso, nada más quedan unos cuantos 
que saben hacer el negocio, decimos que son muy 
bellas esas manzanas que no saben nada. Además, 
están en medidas estándar, las fresas tienen que ser 
de 2 centímetros y medio, etcétera, todo está estan-
darizado para poder controlar, cuando la diversidad 
es una maravilla y a lo mejor una fresita chica es más 
sabrosa que una fresota llena de colores rojos que 

no saben a nada, pastosa. Entonces, creo que hay 
mucha esperanza, pero sí creo que tenemos que 
empujarlo, y ojalá ustedes con esta experiencia que 
tienen, esta publicación, pueden ayudar a mover 
las conciencias de los jóvenes, eso es fundamental.

Estuve en la UAM a principio del siglo y estuve 
con Jorge Iván Andrade Narváez18, que él sí está me-
tido en estas cosas siempre; estuvimos formando un 
grupo de chicos que todavía se mantienen en pro-
ducción social. Los formamos en esa época a princi-
pios de siglo, ya no son chicos, ya la última vez que 
los vi les dije “ya engordaron compañeros”, ya no 
los conocía. Pero en esa época también me tocó ver 
algunas generaciones que se sentaban hasta atrás 
en su computadora, y me imagino que chateando 
con la novia, no tanto con notas de las clases, ¡una 
falta de interés! Me tocó ver hasta un gordo que 
se acostada en el aula a dormir, ¡¿qué es esto, una 
juventud pazguata?! Afortunadamente pudimos 
trabajarla y, al final de dos años que estuvimos ahí, 
con este grupo que les digo, nos dijeron, saben qué, 
eso nunca lo había visto en otra universidad, quere-
mos seguir con ustedes otro año. Pero si ustedes ya 
acabaron la carrera y en la UAM además los reciben 
a fuerzas, no tienen ni que preocuparse tanto, ya 
se pueden recibir, los van a empujar; no, es que nos 
gusta mucho esto y queremos seguir, y entonces los 
metimos a un programa de mejoramiento barrial 
que armamos en el Instituto de Vivienda de la Ciu-
dad de México para restaurar. Asesorándolos, ar-
mamos un programa de mejoramiento de vivienda, 
y de ahí surgió el mejoramiento barrial del que me 

18 Sobre su libro de Antologías “Formas de habitar. Arquitectura y 

vivienda popular”, Jorge Andrade expresa que Existe la creencia de 

“que forma es arquitectura y ese es un gran error, forma es habitar, 

vivir, apropiarse, transformar y convivir […] Mi trabajo no está en los 

monumentos, está en el espacio de la gente y la vida cotidiana, es 

mucho más complejo entender la vida en esos lugares que las for-

mas arquitectónicas y los sistemas constructivos de esos edificios”. 

http://www.anuies.mx/noticias_ies/la-mejor-arquitectura-se-hace-jun-

to-a-la-gente
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hablabas. Después, pero ese mejoramiento de vi-
vienda fue muy interesante, lo hicimos también con 
Chema Gutiérrez19, un arquitecto muy reconocido, 
quien también hablaba mucho de la arquitectura 
de producción social, solo que dicho de otra ma-
nera, y entonces con él estuvimos manejando ese 
programa. Él se metió a trabajar en el Instituto de 
Vivienda y vinculó al Colegio de Arquitectos porque 
fue su presidente. Tenía mucha relación ahí en este 
programa, y pudimos meter muchos asesores, no 
solo los que veníamos de la parte de las organiza-
ciones civiles, sino también a los arquitectos, sobre 
todo los que trabajan en el Colegio de Arquitectos.

Pudimos armar algo muy interesante con los chi-
cos, les dijimos, pues ustedes quieren que sigamos, 
por qué no hacemos un diplomado, y entonces se 
juntan ustedes y les damos un diplomado. Los me-
timos a trabajar en este Programa de Mejoramien-
to de Vivienda, en acuerdo con Chema Gutiérrez 
(1924-2018), pues él dijo, por cada alumno que 
tengamos, lo que pido es que haya un arquitecto 
profesional que también tome el diplomado, por 
supuesto. Al final todos fuimos profesores y alum-
nos, todos, todos, invitamos al movimiento urbano, 
y los especializamos en tramitología. Por ejemplo, 
se la sabían de todas, dieron las clases de tramitolo-
gía a los ingenieros que los tomamos para que nos 
dijeran las fallas que tenía la arquitectura popular, 
porque no tenía asesoría, casi todas las colonias 
populares tienen fallas, a veces le meten demasia-
do material, demasiadas varillas, o al revés, no le 
ponen cimentación, o pone una escalera donde la 
pobre viejita ya no puede ni bajar. Cada semana nos 
reunimos, los viernes, con ellos para ver que habían 
aprendido, qué cosas, pero estos chicos ya tenían 

19 José María “Chema” Gutiérrez Trujillo “realizó un importante tra-

bajo en beneficio de la población, ya que se enfocaba, principalmente, 

en construir espacios para mejorar la calidad de vida de las personas.” 

https://centrourbano.com/arquitectura-2/jose-maria-gutierrez-deja-im-

portante-legado-en-el-trabajo-arquitectonico/

experiencia, porque Jorge los llevaba al campo siem-
pre. Tenían experiencia práctica, ellos conocían me-
jor cómo trabajar con la gente que los arquitectos, 
estos sabían manejar más las construcciones que 
los alumnos. Fue un intercambio de saberes muy 
bonito, se convirtió en un diplomado fantástico, le 
tengo un gran recuerdo porque todos aprendemos 
de todos. Los ingenieros que invitamos después se 
quisieron quedar también como alumnos, les gus-
tó la arquitectura y la vivienda, se quedaron como 
alumnos. Todos fuimos profesores y alumnos, fue 
una experiencia hermosísima, y son esas cosas las 
que te dan el impulso para decir que sí hay espe-
ranza.

Sí hay posibilidades de una transformación, pero 
tiene que haber una transformación, lo que no po-
demos es jugar a dos fuegos contradictorios. Si to-
mas la decisión de trabajar para esto, tienes que 
tomar decisiones para esto; tienes que tomar de-
cisiones que sean congruentes con lo que quieres 
hacer, respetando que hay otras cosas. Pero tu tra-
bajo es fortalecer lo que estás impulsando coheren-
temente, no que le apuestas a voy a hacer dinero. 
Me tocó una vez, en la Ibero, también estuve ahí 
trabajando, con Oscar Hagerman (1936)20, quien 
fue un compañero muy querido, fuimos compa-
ñeros en arquitectura, además somos los dos que 
nos metimos a cosas sociales más profundamente, 
y no en lo mismo. Él se dedicaba a la arquitectura 
y comunidades indígenas principalmente. Enton-
ces, estuve ahí en la Ibero, y de repente formamos 
una oficina de vivienda -después invitamos a Elena 

20 De acuerdo con el sitio https://www.archdaily.mx/mx/888957/arqui-

tectura-es-un-lugar, Oscar Hagerman Mosquera nació en La Coruña 

el año de 1936. Reside en México desde 1952. “Estudió en la Facul-

tad de Arquitectura de la UNAM y al concluir la carrera trabajó con 

los arquitectos Félix Candela y José Luis Benlliure. En 1988 obtuvo la 

nacionalidad mexicana. De manera paralela, la arquitectura y el dise-

ño industrial siempre han influido en su trabajo. Para Hagerman, el 

mobiliario es trabajar con la escala más pequeña de la arquitectura. 

Lleva más de 50 años trabajando en comunidades de todo el país”.
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Solís a dirigir- y estuvo muy bonito, y un día fui ahí 
a platicar con estudiantes y uno de ellos dice: “no 
bueno, estuvo muy interesante esto, pero primero 
yo voy a hacer dinero, pensar en asegurar mi eco-
nomía, y después ya me meto a estas cosas”, y le 
digo, “pues ya no lo hiciste compañero, porque no 
es por ahí al asunto, tú tienes que buscar tu vida en 
la lógica de lo que estás haciendo, eso es lo que te 
tiene que dar de comer, a lo mejor no te vas a volver 
millonario, pero te aseguro que vas a tener satisfac-
ciones profundas si trabajas con la gente”. Eso es 
lo importante, allí hay vida, por eso decimos que la 
producción social es generadora de vida cuando hay 
participación de todos, este intercambio de saberes, 
esta ida y vuelta. Este diseño de las cosas, compar-
tir saberes con la gente, la gente sabe cómo quiere 
vivir, pero nosotros también sabemos algo, algo so-
bre cómo hacerlo más fácilmente y mejorar algunos 
costos, entonces tenemos que trabajar juntos, pero 
no hay intercambio de saberes, y esa visión creo que 
es muy, muy importante para el futuro.

Y lo otro es que podamos conseguir los apoyos 
necesarios, pero que no se base todo en que con-
sigamos los apoyos, qué bueno que hay gobiernos 
que son sensibles y que te abren el camino. Pero 
generalmente el próximo que venga te va a echar 
todo a la basura, así que prepárate, no obstante, 
tú vas acumulando, vas acumulando experiencia, 
vas acumulando memoria, vas ampliando el núme-
ro de gente que le interesa esto, y eso ya hace que 
prevalezca, a pesar de que las campañas más des-
tructivas de los intereses económicos. Ya no matas 
la conciencia de los chicos, ya es gente compro-
metida, a mí me gustó mucho. Cuando entró este 
nuevo gobierno, del Instituto de Vivienda me invi-
taron a una reunión y les estuve platicando un poco 
cuál fue la experiencia que tuvimos en el Instituto, 
con el Programa de Mejoramiento. Les platicaba del 
curso este que dimos con los muchachos, de este 
diplomado y todo, y al final, se me acerca un gru-

po y me dice: “esos de los que usted habló, somos 
nosotros”, pues fue cuando ya no los conocí, “ya 
que están muy gordos, seguramente en los barrios 
le dan de comer cada vez que llegan por ahí, ese es 
el riesgo”. Pero estaban ahí y a mí me dio un gusto 
que dije: “híjole, qué padre, que de ahí siguen tra-
bajando juntos”. Hay alguno de ellos que incluso 
solito se fue en su coche, y en su coche puso un 
letrero que decía “Se hacen planos a domicilio”, se 
puso a asesorar a la gente, ya ahora ya tiene hasta 
un doctorado basado en su propia experiencia, o 
sea, su doctorado lo construyó con su propia expe-
riencia en la UAM Xochimilco. Es un cuate que ahí 
sigue trabajando. Hay muchos testimonios de es-
peranza para poder decir: ¡sí se puede!, pero como 
que hay poca conciencia y poca movilidad, con eso 
no logramos mejorar. Yo sí combato mucho estas 
actitudes y las críticas de destruir todo por la palabra 
que desalienta muchísimo a mucha gente, y cuando 
desalienta a los jóvenes, me parece que es criminal 
absolutamente. Que se desaliente a un viejo pues 
ya, seguramente se va a morir antes, entonces ya de 
aquí a los 85 años, ya me mantengo entusiasmadísi-
mo porque ya veo qué hay muchas cosas qué hacer, 
y es un momento muy bonito, de muchas posibili-
dades. Tenemos que seguir empujando.

AEU. Empujar ante los retos y con base en la memo-
ria que, como dices, es muy importante.

Enrique Ortiz. Pues sí, yo les digo, la memoria la 
guardamos nosotros, mira, por ejemplo, cada 20 
años esta reunión mundial que hacen las Naciones 
Unidas, era de asentamientos urbanos al principio, 
después fue de las ciudades. Yo he estado en las 
tres, en Vancouver en 1976 llevando las experien-
cias que habíamos hecho, en 1996 estuve en Es-
tambul defendiendo el derecho a la vivienda que lo 
quería quitar Estados Unidos de la agenda hábitat, 
logramos defenderlo y ampliarlo gracias a algunos 
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gobiernos de América Latina, y principalmente a la 
movilización social que se logró hacer, llegamos a 
llevar hasta 800,000 firmas de respaldo para que 
no se perdiera. Estuvimos en las discusiones, ahí re-
presentantes de nuestra Coalición, había como de 
seis países cuando estuvimos debatiendo esto con 
Estados Unidos y Japón, que se oponían, y logramos 
que prevaleciera. Y en Quito, en 2016, logramos 
meter el derecho a la ciudad, está en los artículos 
11, 12, 13, metimos algo de protección social tam-
bién ahí. Ahora los gobiernos cada 20 años tienen 
que hacer un reporte de qué hicieron, qué logra-
ron, de hecho, cada 5 años hay un despliegue de 
Naciones Unidas respecto a la agenda hábitat. Casi 
ningún gobierno se acuerda porque cambian los go-
biernos, pero la memoria la tenemos nosotros, no la 
tienen ellos, la tiene la sociedad civil organizada, es 
la que tiene la memoria de estos eventos. Ni siquiera 
Naciones Unidas porque también cambian los buró-
cratas, a veces hay uno que otro que se queda. En 
general a muchos burócratas no les interesa, pero 
hay quienes sí, y eso lo descubrimos en Estambul, 
nos dimos cuenta de que lo que se había estableci-
do en la agenda hábitat, los que lo venían haciendo 
eran organizaciones de la sociedad civil, nos en-
contramos desde Vancouver con mucha gente de 

Latinoamérica, formamos un grupo, empezamos a 
trabajar en estas ideas. En Estambul ya fue una cosa 
muy fuerte, y dice uno, pues a ver, no estamos so-
los en el mundo; hay muchas experiencias, a veces 
con nombres distintos, con enfoques distintos, con 
profundidades distintas, pero eso es valioso tam-
bién. No hay que decir “yo tengo la verdad, y soy el 
bueno, vente conmigo, porque yo sé las cosas”, por 
ahí no va la cosa. Debemos reconocerlo y compartir 
experiencias para irnos enriqueciendo mutuamente, 
para ir cambiando conciencias, para ir profundizan-
do la propia conciencia, es un proceso largo pero 
necesario, entonces, todo eso es lo que hemos ido 
aprendiendo compañeros.

AEU. Estimado Enrique Ortiz, queremos darte mu-
cho las gracias por aceptar este encuentro, por 
abrirte a expresar toda o una parte de toda la ex-
periencia que tienes, tu perspectiva; estamos muy 
contentos con este encuentro. De verdad que han 
sido muy enriquecedor y además es usted muy 
agradable. ¡Muchas gracias!

Enrique Ortiz. Hay que reírse de uno mismo un 
poco.
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Nacional Autónoma de México. Nivel de estudios: 
Doctor en Sociología por la UAM-Azcapotzalco. Co-
rreo electrónico: marz@politicas.unam.mx

Rafael Monroy Ortiz. Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos. Posgrado de la Fa-
cultad de Arquitectura. Colectivo de Estudios 
Urbano ambientales. Nivel de estudios: Doctora-
do en Economía. Facultad de Economía, UNAM. 
Correo electrónico: rafaelmoor@hotmail.com
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LatinREV; MIAR; Zaloamati; 
Dirección de Apoyo  
a la Investigación

AnuArio de espAcios urbAnos, HistoriA, culturA y 
diseño es una revista arbitrada de publicación per-
manente, con presencia en índices y directorios 
(Latindex, MIAR, LatinREV, Zaloamati). Compila ar-
tículos de investigación, ensayos, reseñas de libros 
sobre el fenómeno urbano en el marco de regiones 
y ciudades, con diversidad de enfoques y metodo-
logías. La revista no tiene ninguna responsabilidad 
en cuanto a su contenido.

Por tanto, acepta trabajos que aborden el estu-
dio de las ciudades y de la urbanización desde pers-
pectivas teóricas, históricas, políticas, espaciales, 
económicas, de desarrollo, de diseño y planeación 
urbana; a través del análisis espacial y territorial, 
arquitectónico y de la forma urbana, de movimien-
tos sociales y ciudadanía, de población y género, de 
cultura e identidades; así como de estudios compa-
rativos interdisciplinarios.

Los originales que se entreguen para publicación 
pasarán por un proceso de evaluación que incluye el 
arbitraje (doble ciego) a cargo de especialistas en el 
tema, además del proceso editorial que se desarrolla 
en varias fases. Por esto es necesario que su presen-
tación siga ciertas normas editoriales para facilitar la 
edición y evitar el retraso de las publicaciones. Las 
convocatorias y la Guía para autores, que contie-

ne las normas editoriales, se pueden consultar en 
el sitio OJS de la revista: https://espaciosurbanos.
azc.uam.mx

Informes: anuarioeu@azc.uam.mx

Editores responsables: Francisco Javier de la Torre 
Galindo y María Esther Sánchez Martínez

Área de Estudios Urbanos, Universidad Autónoma 
Metropolitana.
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GUÍA PARA AUTORES 
NORMAS EDITORIALES 

ASPECTOS GENERALES 

1. Los artículos de investigación que se entre-
guen al Anuario de Espacios Urbanos, His-
toria, Cultura y Diseño (AEUHCD) para su 
publicación, deben ser inéditos y no estar so-
metidos simultáneamente a dictamen en otra 
publicación.

2. Los artículos de investigación deberán ser 
de carácter eminentemente académico. La 
estructura mínima del trabajo incluirá una 
introducción que refleje con claridad los ante-
cedentes del trabajo, su objeto de estudio, el 
objetivo y, principalmente, la delimitación del 
problema; en el desarrollo, la discusión y argu-
mentación teórico-metodológica con la que se 
responde al problema; y en las conclusiones, 
los resultados de la investigación y su aporte a 
la discusión teórica y el abordaje del problema.

3. Los ensayos se estructuran en introducción, 
desarrollo y conclusión, sin descuidar los as-
pectos expositivos-argumentativos que sos-
tengan la reflexión crítica y postura que se 
exponga.

4. Los artículos de investigación, ensayos y rese-
ñas de libros deberán presentarse en su ver-
sión final y completa, ya que no se admitirán 
cambios una vez iniciado el proceso de arbitra-
je y producción.

5. Los autores conceden al AEUHCD el permiso 
para que su material se difunda en la revista 
y medios digitales. Los derechos patrimonia-
les de los artículos de investigación, ensayos 
y reseñas de libros publicados en AEUHCD 
son cedidos a la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, tras la aceptación académica y 
editorial del original para que éste se publique 
y distribuya tanto en versión impresa como 
electrónica; los autores conservan sus dere-
chos morales conforme lo establece la ley. Los 
autores recibirán una carta de cesión de dere-
chos patrimoniales que deberá ser firmada en 
original y en azul por cada uno (en tres tan-
tos). Por otra parte, los autores podrán usar el 
material de su texto en otros trabajos o libros 
publicados por ellos mismos, con la condición 
de citar al AEUHCD como la fuente original 
de la investigación. Es responsabilidad de los 
autores obtener por escrito la autorización co-
rrespondiente para todo el material que inclu-
ya en su trabajo y que se encuentre protegido 
por la Ley de Derechos de Autor.

6. Los artículos de investigación, ensayos y rese-
ñas de libros se enviarán al correo electrónico: 
anuarioeu@azc.uam.mx

7. Se enviará en archivo digital por separado el 
Curriculum Vitae abreviado de los autores en 
una extensión de una cuartilla (tamaño carta) 
como máximo, con tipografía Arial de 11 pun-
tos, regular, con márgenes izquierdo, derecho, 
superior e inferior de 2.5 cm., justificado, in-
cluyendo:
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7.1. Nombre completo y posición entre los au-
tores.

7.2. Centro, departamento e institución a la 
que se encuentra(n) adscrito(s) laboral-
mente.

7.3. Nivel de estudios alcanzado (disciplina o 
campo e institución) y estudios en curso, 
si los hubiera.

7.4. Línea(s) de investigación actual.
7.5. Últimas tres publicaciones.
7.6. Cualquier otra actividad o función profe-

sional destacada que corresponda.
7.7. Número telefónico fijo y móvil (Whats 

App).
7.8. Dirección de correo electrónico.
7.9. Código ORCID (https://orcid.org/). Se debe 

incluir el enlace completo.

ASPECTOS ESPECÍFICOS 
1. Título del artículo o ensayos, de preferencia 

breve, que refiera claramente el contenido, 
en español, inglés y portugués. Se aceptan y 
consideran convenientes los subtítulos para 
aclarar y ampliar el contenido de las colabo-
raciones. El título en mayúsculas y minúsculas, 
centrado, en Arial de 14 puntos; los subtítulos 
de las secciones del texto en Arial 12 puntos, 
inclinadas.

2. Un resumen de 150 a 250 palabras, en es-
pañol, inglés y portugués, que especifique la 
importancia del trabajo, sus alcances, aporta-

ciones y aspectos particulares. Con interlinea-
do sencillo, en Arial 11 puntos, regular.

3. Tres palabras clave que expresen los conceptos 
o ideas principales del artículo o ensayo y su 
traducción al inglés y el portugués.

4. Debido al anonimato durante el proceso de 
arbitraje, no se incluirá en ninguna parte del 
texto el nombre de los autores.

5. La extensión del artículo deberá ser entre 7 mil 
y 10 mil palabras. Los ensayos deberán estar 
entre las 4 mil y 6 mil palabras.

6. La extensión de las reseñas de libros no deberá 
exceder las 3 mil palabras.

7. Artículos, ensayos y reseñas se presentarán en 
versión digital en formato Microsoft Word, a 
espacio y medio (1.5 interlineado), justificado, 
con tipografía Arial de 11 puntos, regular. Los 
márgenes (izquierdo, derecho, superior e infe-
rior) de 2.5 cm.

8. Los párrafos sin sangrías.
9. No deberán emplearse hojas de estilos, ca-

racteres especiales ni más comandos que los 
que atañen a las divisiones y subdivisiones del 
trabajo.

10. Se usará el modelo Apa (American Psycologi-
cal Association) para la citación de las fuentes 
dentro del texto; es decir: apellido del autor, 
año y página; escrito entre paréntesis. Ejem-
plo: (Dussel, 2001, p. 47). En caso de utilizar 
la paráfrasis se mantendrá la referencia como 
sigue: (Dussel, 2001). Consultar la guía: http://
cosei.azc.uam.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=115&Itemid=517#9
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11. Todos los autores citados en el cuerpo del tex-
to deben coincidir con la lista de referencias 
en la bibliografía. Nunca debe referenciarse 
un autor que no haya sido citado en el texto.

12. Las citas textuales menores a 40 palabras 
deberán colocarse dentro del texto, entre co-
millas dobles, sin sangría, con su correspon-
diente referencia (apellido, año: número de 
página[s]).

13. Las citas textuales que excedan las 40 palabras 
deberán colocarse sin comillas, sangradas a 
1 cm a la izquierda y a la derecha, en Arial 
10 puntos, a espacio sencillo, con su corres-
pondiente referencia (apellido, año: número 
de página[s]).

14. Las notas a pie de página se utilizarán única-
mente para notas aclaratorias y no para las 
referencias bibliográficas. Las notas deberán 
tener numeración arábiga, interlineado sen-
cillo, sin sangría, con tipografía Arial de 10 
puntos y margen justificado.

15. Las referencias bibliográficas de las obras cita-
das se integrarán al final del texto, en orden 
alfabético, con tipografía Arial de 11 puntos, 
a espacio sencillo sin sangría. Consultar la 
guía:  http://cosei.azc.uam.mx/index.php?op-
tion=-com_content&view=article&id=115&I-
temid=517#9 

16. Los cuadros, gráficas e imágenes, deberán 
integrarse en el texto, con su respectivo pie 
de página. También deberán enviarse por se-
parado, con el formato especificado en los 
siguientes puntos. Su referencia dentro del 
cuerpo del texto deberá ser por numeración 
y no por su localización. Asimismo, incluir la 
referencia de la fuente o autor(es).

17. Los cuadros y gráficas, en formato Microsoft 
Excel, deberán numerarse con el sistema ro-
mano (Cuadro/Gráfica i, ii, iii, iv…).

18. Las imágenes (mapas, planos y fotografías) se-
rán numeradas con el sistema arábigo (Figura 
1, 2, 3, 4…) en formato jpg, tiff o png a 300 
dpi (puntos por pulgada) como mínimo.

19. En cuanto a las siglas, debe proporcionarse (al 
menos la primera vez) la equivalencia comple-
ta de las empleadas en el texto, en la biblio-
grafía, en los cuadros, citas y gráficas.

Los artículos que no cumplan con los requeri-
mientos antes mencionados no serán conside-
rados para el proceso de dictaminación.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Los originales de los artículos de investigación pre-
sentados pasarán por un proceso de evaluación que 
consiste en tres fases. Los ensayos y las reseñas de 
libros lo harán solamente por la primera fase.

Primera fase
El Comité Editorial del AEUHCD llevará a cabo dos 
procesos internos de revisión: uno técnico y otro 
temático de contenido. Con el primero se conside-
ra el cumplimiento de tres aspectos: a) que los au-
tores no hayan publicado en el número inmediato 
anterior; b) que se cumplan las normas editoriales 
(aspectos generales y específicos); c) que todo el 
contenido no original tenga su referencia (revisión 
a través de software de detección de similitud). En 
el segundo se valoran los aspectos relacionados con 
el tema (originalidad, actualidad y pertinencia con 
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la revista). El resultado de estos dos procesos define 
los ensayos y las reseñas que serán incluidos en la 
publicación, así como los artículos que pasan a la 
segunda fase de evaluación.

El AEUHCD se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que se consideren convenientes.
El resultado de esta primera fase de la evaluación 
será inapelable.

Segunda fase
Con base en el modelo de pares de doble ciego, 
cada uno de los artículos de investigación aproba-
dos en la primera fase de la evaluación se enviará 
a dos especialistas en el tema, quienes emitirán un 
dictamen académico de contenido. En el caso en 
que uno de los dictámenes sea negativo, se enviará 
a un tercero para que, con su resolución, se resuelva 
la controversia.

La dictaminación consistirá en la evaluación de 
aspectos formales, de estructura y de contenido.
El resultado de esta segunda fase de la evaluación 
será inapelable.

Tercera fase
El Comité Editorial del AEUHCD verificará el cum-
plimiento de las observaciones de los dictámenes en 
cada uno de los artículos de investigación aceptados 
en la fase anterior.

Los autores de los artículos aceptados deberán 
enviar por mensajería (DHL, UPS, Fedex o Estafeta) 
tres cartas originales de cesión de derechos a la 
Universidad Autónoma Metropolitana. El Comité 
Editorial enviará el formato de la carta.

El resultado de esta tercera fase de la evaluación 
será inapelable.

Informes: anuarioeu@azc.uam.mx
Editores responsables: Francisco Javier de la To-
rre Galindo y María Esther Sánchez Martínez Área 
de Estudios Urbanos, Universidad Autónoma Me-
tropolitana
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Espacios Urbanos

No.1, 1994

Historia: Barrios y colonias de la ciudad de México (hacia 1850)

Lucio Ernesto Maldonado Ojeda

Patrimonio

El carácter vernáculo ancestral y cotidiano de Tlacotalpan

Carlos Lira Vásquez

Teoría: Una revisión de las principales corriente teóricas sobre el aná-

lisis urbano

Sergio Tamayo Flores-Alatorre

Desarrollo: Reestructuación económica y cambios en la especialización 

urbana: los casos de Guadalajara y Monterrey (1980-1988)

Fernando Pozos Ponce

Sociedad y alta primacía en el sistema urbano argentino

Norma C. Meichtry

Desarrollo turístico, TLC y cambio social en la frontera sur de México: 

el caso de Quintana Roo

Eduardo J. Torres Maldonado

Estado y políticas urbanas: Urbanización, ejidos y la nueva ley agraria

Ma. Soledad Cruz Rodríguez

Pobreza, vivienda y gobierno local. el caso de la delegación Benito 

Juárez en la ciudad de México

Judith Villavicencio y Ana María Durán

Reseña: El estudio de caso como caso

Jorge Ortiz Segura

Anuario de

Espacios Urbanos

No.2, 1995

Identidad: La vida cotidiana: concepto y coordenadas.

Rafael Torres Sánchez

Formación de identidades colectivas: identidades comunitarias e iden-

tidades sociales.

María Dolores París Pombo

Familia, política y movimientos sociales

Fernando Salmerón Castro

La relevancia de la investigación etnográfica en los estudios de 

urbanismo e identidad

Joaquín Hernández González y Joaquín Figueroa Cuevas

Historia: Historiografía sobre el artesanado urbano del siglo XIX.

Carlos Illades

La ciudad moderna: algunos problemas historiográficos.

Ariel Rodríguez Kuri

Desarrollo: Los chicos de las calles de resistencia, un problema 

endémico de una sociedad en crisis.

Jorge Próspero Roze

Género: Mujeres empresarias de Aguascalientes: significado y trabajo.

Guadalupe Serna

Las mujeres de los hogares populares urbanos y el manejo cotidiano 

del espacio

Clara Eugenia Salazar Cruz

Territorio: Dinámica socioespacial de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México y patrones de segregación 1980-1990.

María Teresa Esquivel Hernández

Los ejes de metropolización.

Óscar Terrazas Revilla
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Habitabilidad en Azcapotzalco. Aplicación de métodos cualitativo en 

San Juan Tlihuaca Jorge Ortiz Segura, Ricardo Rodríguez Arvizu, José 

Raúl Mena Miranda y Silvia Castro Miranda

De nodos, hitos y umbrales: Entrevista a Adrián Gorelik

Nathanael Reséndiz

Reseña del libro Plaza de la República

María del Carmen Bernárdez de la Granja
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-Diseño. 2010

Espacio urbano: Estudio y análisis de un jardín histórico en 

Cuernavaca, Morelos María de los Ángeles Barreto Rentería, Félix 

Martínez Sánchez

Aforos viales y la centralidad económica-urbana. Corredor Tlaxcala- 

Puebla Jorge Martínez Bolívar. La transformación de las Lomas de 

Chapultepec Manuel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada

El ruido y la ciudad Fausto E. Rodríguez Manzo, Elisa Garay Vargas, 

Laura A. Lancón Rivera

Historia urbana: Modernidad, agua y territorio. El Sistema Lerma

Ma. del Carmen Bernárdez de la Granja, Francisco Santos Zertuche

Pervivencia de Tenochtitlán en la ciudad de México

María Teresa Martínez Herrera, Enrique Eugenio Pastorino Chassale

El plano oficial de la ciudad de México en 1900

María Esther Sánchez Martínez

Nueva Gourna. Un patrimonio cultural amenazado

Francisco Santos Zertuche

Identidades y cultura urbana: Simpatía por el diablo: Octavio Paz y la 

reivindicación de una historia cultural de los movimientos urbano-

populares (a propósito de la terminología sobre las revoluciones 

islámicas y las rebeliones ciudadanas)

Jorge Morales Moreno

La globalidad del espacio urbano: la Villa de Guadalupe

Sergio Tamayo Flores, Jorge Ortiz Segura y Bustos, María Emilia González 

Díaz. Imagen urbana y transporte público en la ciudad de México, los 

paraderos Belcriz María Panek

Reseñas: Reseña crítica del libro: Los nuevos principios del urbanismo. 

El fin de las ciudades no está a la orden del día, Ascher François, 2004, 

Alianza Editorial, Madrid Amir García Villalpando

Reseña del libro: COSMOS. Enciclopedia de las ciencias y tecnología en 

México. Tomo 1. Ingenierías, diseño y tecnología, Dr. Óscar González 

Cuevas, coordinador Manuel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada

Reseña del libro: Entre oficio y compromiso, un arquitecto. Vida y obra 

en tiempos de cambio, José Ángel Campos Salgado, UNAM, Facultad 

de Arquitectura, 2010, México Manuel Sánchez de Carmona Lerdo de 

Tejada
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Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2011

Espacio urbano: La muerte simbólica del urbanismo funcionalista. 

Los efectos del sismo de 1985 en México, Guadalupe Olivier y Sergio 

Tamayo

La Avenida Juárez y los sismos de septiembre de 1985,

Consuelo Córdoba Flores

El ruido por tráfico vehicular. Un análisis preliminar del problema en 

la ciudad de México, Fausto E. Rodríguez Manzo y Elisa Garay Vargas 

Transformaciones en el espacio urbano de las megalópolis de América 

Latina. El caso de la ciudad de Buenos Aires Verónica de Valle

Historia urbana: Notas sobre la construcción urbana de una ciudad 

pequeña mexicana: La Piedad de Cavadas, Michoacán (1592-2010) 

Martín M. Checa-Artasu

El imaginario moderno de la arquitectura mexicana a través de las imá-

genes y publicidad de la revista Arquitectura (primera época: 1938-

1948) Sabrina Baños Poo

Identidades y cultura urbana: Remembranza de la modernidad inaca-

bada: ciudad, identidad y precariedad en la delegación Milpa Alta

Óscar Rogelio Caloca Osorio

Hábitat y pobreza urbana: falta de oportunidades en la zona metropo-

litana de la ciudad de México Bruno Cruz Petit

Habitabilidad en Azcapotzalco. Aplicación de métodos cualitativo en 

San Juan Tlihuaca Jorge Ortiz Segura, Ricardo Rodríguez Arvizu, José 

Raúl Mena Miranda y Silvia Castro Miranda

De nodos, hitos y umbrales: Entrevista a Adrián Gorelik

Nathanael Reséndiz

Reseña del libro Plaza de la República

María del Carmen Bernárdez de la Granja
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-Diseño. 2012

Espacio urbano: El espacio urbano como lugar del desencuentro, Astrid 

Helena Petzold Rodríguez

Desechar o deshacer. La pertinencia de la producción artística en el 

paisaje urbano, Alejandro J. Peimbert Duarte

El ruido y su impacto en el espacio público tradicional de la ciudad de 

México, Fausto E. Rodríguez Manzo y Elisa Garay Vargas

Los edificios con valor patrimonial de la avenida Juárez del Centro His-

tórico de la ciudad de México, Consuelo Córdoba Flores y Francisco 

Santos Zertuche

Historia urbana: Obras y servicios urbanos. Las mejoras materiales en 

el río Zahuapan de la ciudad de Tlaxcala (1885-1910), Carlos Busta-

mante López

Inundaciones, hundimiento y drenaje: acuerdos y divergencias en el 

diagnóstico de los problemas hidráulicos de la ciudad de México en la 

década de 1950, Isaac Acosta Fuentes

El Canal de la Viga. Movilidad y actividades urbanas, María del Carmen

Bernárdez de la Granja

Identidades y cultura urbana: Las periferias metropolitanas, nuevas 

espacialidades y novedosas formas de vida: el caso del municipio de 

Huehuetoca, Estado de México, María Teresa Esquivel Hernández y 

Jorge Neri Vargas

De nodos, hitos y umbrales: ¡¿Y si Hernán Cortés fuera el padre de la 

patria?! A propósito del libro Crónica de la Eternidad. ¿Quién escri-

bió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España? Jorge 

Morales Moreno

Reseña del libro: Manual de delitos urbanísticos, Elías Antonio Hua-

mán Herrera

Carlos Lazo: los arquitectos como planificadores 

Entrevista a Alejandro Lazo, Eduardo Langagne

Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2013

Espacio urbano: De la justicia socioterritorial a la justicia espacial. Una 

revisión

Guillermo Ejea Mendoza

El espacio de Bachelard. Armando Cisneros Sosa

La reestructuración económica y territorial de León y del Bajío en 

Guanajuato. Nuevas formas territoriales en México, Carlos Téllez

Valencia

Movilidad urbana por razón laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México, José Manuel Landin Álvarez

Las albercas en Cuernavaca. Esquematizando el uso diferenciado del 

agua, Rafael Monroy-Ortíz

Historia urbana: Obras públicas y ciudadanía: las etapas de gestión 

de una obra pública en el Cusco del primer tercio del siglo xx, Jéssica 

Esquivel Coronado

Identidades y cultura urbana: Percepción y apropiación socio-espacial 

infantil de la ciudad. El 

espacio recordado de la plaza pública, Vicente Guzmán Ríos

Apropiación y disputa por el espacio público urbano: la lucha por la 

defensa del Tianguis de Artesanías del centro histórico de Coyoacán, 

José Luis Gayosso Ramírez

La reconquista de la ciudad: gentrificación en la zona de la Alameda 

Central de la ciudad de México, Adrián Hernández Cordero

De nodos, hitos y umbrales: El cartel como instrumento para generar 

conciencia. Manuel de la Cera Alonso y Parada
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Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2014

Espacio urbano: Ciudadelas: una estrategia de desarrollo urbano en 

la ciudad de México, Guillermo Ejea Mendoza

Acercamiento al cambio climático desde el espacio, la diferencia y la 

escala, Angélica Rosas Huerta y Verónica Gil Montes

Nuevos paradigmas de diseño urbano en la ciudad de México. 

Dinámica urbano-inmobiliaria bajo el modelo neoliberal, Heriberto 

E. Maldonado Victoria

Diseño urbano-arquitectónico de un espacio público recreativo: del 

plano y la traza a la realidad. La ciudad de La Plata, motivo de ética 

para el urbanismo, Aarón César Castañeda Martínez

Historia urbana: Crecimiento urbano e impacto en el ruido ambien-

tal de la delegación Azcapotzalco: Un análisis cartográfico, Fausto E. 

Rodríguez Manzo, Elisa Garay Vargas y Gerardo G. Sánchez Ruíz 

La parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de la Orden 

dominica en Azcapotzalco, Minerva Rodríguez Licea

Identidades y cultura urbana: Espacios artísticos y culturales de 

Regina. Efectos de la revitalización en el Centro Histórico, Sergio 

Antonio Carmona O’Reilly

En la ciudad de la esperanza. Las dinámicas sociales de la juventud 

en los espacios públicos contiguos al templo de san Hipólito. Erick 

Serna Luna, José Luis Ávila Romero, Nallely Cazares García y Mauri-

cio Cazares García

De nodos, hitos y umbrales: La víscera arquitectónica. La edificación 

de las entrañas de Emilio López-Galiacho, César Martínez Silva

Building the Urban Reef / Construyendo el arrecife urbano (Ensayo, 

texto inédito), Feike de Jong, Presentación de Elías A. Huaman 

Herrera

Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2015

Una perspectiva sobre los estudios urbanos: ¿Qué son los Estudios urba-

nos? Una definición del campo de estudios, breve historia, algunos 

temas claves y perspectivas, Jorge Morales Moreno

Espacio urbano: Entre la ciudad popular y la ciudad global: la ambigüe-

dad de las políticas de desarrollo urbano en la Ciudad de México en 

1997-2014, Guillermo Ejea Mendoza

La política de suelo del megaproyecto urbano Angelópolis y sus efectos 

en la periferia poniente de Puebla, Pedro Martínez Olivares

Sistema de corredores BRT Mexibús, estado de México: planeación y 

política, Jorge Alberto Juárez Flores

El nacimiento de un teatro moderno: el Palacio de Bellas Artes, Armando 

Cisneros Sosa

Introducción al pensamiento sonoro, Iván Pujol

Historia urbana: Desamortización, economía y estructura urbana de 

la ciudad de México durante  el siglo XIX: 1854-1876, Frida Gretchen 

Nemeth Chapa

Salud pública, higienismo y espacio urbano. Las instituciones de la Bene-

ficencia Pública durante el Porfiriato, Consuelo Córdoba Flores 

 y Francisco José Santos Zertuche

Redes comerciales, caminos, templos y conventos en algunas zonas del 

México prehispánico y colonial del siglo XVI, María Teresa Guadalupe 

Martínez y Francisco José Santos Zertuche

De nodos, hitos y umbrales: Sobre la obra de Gerardo Toledo, María 

Eugenia Rabadán Villalpando 

Reseña del libro Las instituciones de educación superior en la centra-

lidad metropolitana de la Ciudad de México, Jesús Adrián Mendoza 

Hernández

Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable. La autogestión de la movili-

dad en el desarrollo urbano actual. Nota crítica.

Jesús Adrián Mendoza Hernández, Alma Janet Olvera Hernández

475PUBLICACIONES DEL ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS

Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2016

Espacio urbano: Efectos del desarrollo inmobiliario y precio del suelo en 

la morfología de Torreón, Sergio A. Carmona O´Reilly

La morfogénesis urbana de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, 

Misael Chávez García

Conservación de los espacios públicos recreativos a través de análisis 

cuantitativos. El parque de la China en Azcapotzalco como estudio de 

caso, Karina Piedras Reyes

Desigualdad en el acceso al arte y la cultura en el espacio público. 

Bosque de Chapultepec 1era. Sección 2015, Federico Jesús Vargas 

Rodríguez

Historia urbana: La incursión del Mercado de San Pedro en el escenario 

urbano del Cusco en el primer tercio del siglo XX. El debate sobre su 

ubicación y legitimación ciudadana, Jessica Esquivel

Identidades y cultura urbana: El espacio público de la recreación: ex-

presión de identidad y cultura local, Aaron César Castañeda Martínez, 

María de Lourdes Sandoval Martiñón

Expresión de las identidades en el espacio público de Lerma, Estado de 

México, Adrian Mendoza

De nodos, hitos y umbrales: Un lento camino hacia la sostenibilidad 

en las ciudades mexicanas. Reseña del libro: Ciudades sostenibles en 

México. Una propuesta conceptual y creativa, Minerva Rodríguez Licea

Reseña del Primer Seminario Internacional “Representaciones carto-

gráficas de ciudades en la investigación”, Consuelo Córdoba Flores

Mirar hacia abajo. La ciudad, un escenario, Silverio Orduña Cruz

Mirar hacia abajo, De Nayeli Benhumea
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Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2014

Espacio urbano: Ciudadelas: una estrategia de desarrollo urbano en

la ciudad de México, Guillermo Ejea Mendoza

Acercamiento al cambio climático desde el espacio, la diferencia y la

escala, Angélica Rosas Huerta y Verónica Gil Montes

Nuevos paradigmas de diseño urbano en la ciudad de México.

Dinámica urbano-inmobiliaria bajo el modelo neoliberal, Heriberto

E. Maldonado Victoria

Diseño urbano-arquitectónico de un espacio público recreativo: del

plano y la traza a la realidad. La ciudad de La Plata, motivo de ética

para el urbanismo, Aarón César Castañeda Martínez

Historia urbana: Crecimiento urbano e impacto en el ruido ambien-

tal de la delegación Azcapotzalco: Un análisis cartográfico, Fausto E.

Rodríguez Manzo, Elisa Garay Vargas y Gerardo G. Sánchez Ruíz

La parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de la Orden

dominica en Azcapotzalco, Minerva Rodríguez Licea

Identidades y cultura urbana: Espacios artísticos y culturales de

Regina. Efectos de la revitalización en el Centro Histórico, Sergio

Antonio Carmona O’Reilly

En la ciudad de la esperanza. Las dinámicas sociales de la juventud

en los espacios públicos contiguos al templo de san Hipólito. Erick

Serna Luna, José Luis Ávila Romero, Nallely Cazares García y Mauri-

cio Cazares García

De nodos, hitos y umbrales: La víscera arquitectónica. La edificación

de las entrañas de Emilio López-Galiacho, César Martínez Silva

Building the Urban Reef / Construyendo el arrecife urbano (Ensayo,

texto inédito), Feike de Jong, Presentación de Elías A. Huaman

Herrera

Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2015

Una perspectiva sobre los estudios urbanos: ¿Qué son los Estudios urba-

nos? Una definición del campo de estudios, breve historia, algunos

temas claves y perspectivas, Jorge Morales Moreno

Espacio urbano: Entre la ciudad popular y la ciudad global: la ambigüe-

dad de las políticas de desarrollo urbano en la Ciudad de México en

1997-2014, Guillermo Ejea Mendoza

La política de suelo del megaproyecto urbano Angelópolis y sus efectos

en la periferia poniente de Puebla, Pedro Martínez Olivares

Sistema de corredores BRT Mexibús, estado de México: planeación y

política, Jorge Alberto Juárez Flores

El nacimiento de un teatro moderno: el Palacio de Bellas Artes, Armando

Cisneros Sosa

Introducción al pensamiento sonoro, Iván Pujol

Historia urbana: Desamortización, economía y estructura urbana de

la ciudad de México durante  el siglo XIX: 1854-1876, Frida Gretchen

Nemeth Chapa

Salud pública, higienismo y espacio urbano. Las instituciones de la Bene-

ficencia Pública durante el Porfiriato, Consuelo Córdoba Flores

 y Francisco José Santos Zertuche

Redes comerciales, caminos, templos y conventos en algunas zonas del

México prehispánico y colonial del siglo XVI, María Teresa Guadalupe

Martínez y Francisco José Santos Zertuche

De nodos, hitos y umbrales: Sobre la obra de Gerardo Toledo, María

Eugenia Rabadán Villalpando

Reseña del libro Las instituciones de educación superior en la centra-

lidad metropolitana de la Ciudad de México, Jesús Adrián Mendoza

Hernández

Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable. La autogestión de la movili-

dad en el desarrollo urbano actual. Nota crítica.

Jesús Adrián Mendoza Hernández, Alma Janet Olvera Hernández
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Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2016

Espacio urbano: Efectos del desarrollo inmobiliario y precio del suelo en 

la morfología de Torreón, Sergio A. Carmona O´Reilly

La morfogénesis urbana de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, 

Misael Chávez García

Conservación de los espacios públicos recreativos a través de análisis 

cuantitativos. El parque de la China en Azcapotzalco como estudio de 

caso, Karina Piedras Reyes

Desigualdad en el acceso al arte y la cultura en el espacio público. 

Bosque de Chapultepec 1era. Sección 2015, Federico Jesús Vargas 

Rodríguez

Historia urbana: La incursión del Mercado de San Pedro en el escenario 

urbano del Cusco en el primer tercio del siglo XX. El debate sobre su 

ubicación y legitimación ciudadana, Jéssica Esquivel

Identidades y cultura urbana: El espacio público de la recreación: ex-

presión de identidad y cultura local, Aaron César Castañeda Martínez, 

María de Lourdes Sandoval Martiñón

Expresión de las identidades en el espacio público de Lerma, Estado de 

México, Adrian Mendoza

De nodos, hitos y umbrales: Un lento camino hacia la sostenibilidad 

en las ciudades mexicanas. Reseña del libro: Ciudades sostenibles en 

México. Una propuesta conceptual y creativa, Minerva Rodríguez Licea 
Reseña del Primer Seminario Internacional “Representaciones carto-

gráficas de ciudades en la investigación”, Consuelo Córdoba Flores 
Mirar hacia abajo. La ciudad, un escenario, Silverio Orduña Cruz

Mirar hacia abajo, De Nayeli Benhumea
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Espacio urbano: La práctica del recorrido como construcción de 

sentido y territorialidad en la vida urbana Christian Omar Grimaldo 

Rodríguez

El espacio sonoro en la Plaza Santo Domingo Iván Pujol Martínez

Chaminés simbólicas e conjuntos indissociáveis: a integridade nos 

tombamentos de núcleos fabris Paula Aragão de Souza, Virgínia 

Pontual

Operação Urbana Consorciada, Insegurança Jurídica e Segregação Sócio 

Espacial: o Caso de Niterói/RJ Jorge Antônio Martins

Calidad del servicio en sistemas de transporte brt. Propuesta 

metodológica para evaluar al Sistema de corredores Mexibús, Estado 

de México Jorge Alberto Juárez Flores, Thiany Torres Pelenco

Historia urbana: Awkaypata. Las explanadas sagradas del Cusco 

Incaico Germán Zecenarro Benavente

Aguas y ciudad en San Fernando del Valle de Catamarca (siglos xvii-xviii) 

Cecilia Argañaraz

Los comienzos de la “obra nueva del agua” en la Puebla de los Ángeles 

Antonio Pedro Molero Sañudo

Utopías urbanas: el legado social de José Luis Cuevas Pietrasanta Alfonso 

Valenzuela Aguilera

Recorrido Morfológico de la dinámica expansiva de Puebla y Xalapa: 

del damero al plato roto. Siglo xx. Pedro Martínez Olivarez, Arturo 

Velázquez Ruiz

La década de oro pergaminense. Análisis del proceso de urbanización de 

la ciudad de Pergamino - Prov. de Buenos Aires, Argentina - y su vínculo 

con el desarrollo de la industria confeccionista local (1960-1970) Marina 

Calderone, Victoria Sánchez Luján 

Identidades y cultura urbana: Trabajo y acción colectiva en el espacio 

público. Gentrificación, prácticas de resistencia y formas de apropiación 

espacial por parte de los vendedores de la vía pública en el Centro 

Histórico de Querétaro José Luis Gayosso Ramírez

Atributos y significados en torno a una plaza. El Barrio Mágico de San 

Agustín de las Cuevas Vicente Guzmán Ríos 

Continua en la siguiente página...



PUBLICACIONES DEL ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS 247

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN: 1665-1391. No. 29, enero-diciembre de 2022

P U B L I C AC I O N E S D EL  Á R E A D E  E S T U D I O S  U R B A N O S248

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA • CULTURA • DISEÑO ISSN digital: 2448-8828. No. 27 enero-diciembre de 2020

474 PUBLICACIONES DEL ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS

Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2014

Espacio urbano: Ciudadelas: una estrategia de desarrollo urbano en 

la ciudad de México, Guillermo Ejea Mendoza

Acercamiento al cambio climático desde el espacio, la diferencia y la 

escala, Angélica Rosas Huerta y Verónica Gil Montes

Nuevos paradigmas de diseño urbano en la ciudad de México. 

Dinámica urbano-inmobiliaria bajo el modelo neoliberal, Heriberto 

E. Maldonado Victoria

Diseño urbano-arquitectónico de un espacio público recreativo: del 

plano y la traza a la realidad. La ciudad de La Plata, motivo de ética 

para el urbanismo, Aarón César Castañeda Martínez

Historia urbana: Crecimiento urbano e impacto en el ruido ambien-

tal de la delegación Azcapotzalco: Un análisis cartográfico, Fausto E. 

Rodríguez Manzo, Elisa Garay Vargas y Gerardo G. Sánchez Ruíz 

La parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de la Orden 

dominica en Azcapotzalco, Minerva Rodríguez Licea

Identidades y cultura urbana: Espacios artísticos y culturales de 

Regina. Efectos de la revitalización en el Centro Histórico, Sergio 

Antonio Carmona O’Reilly

En la ciudad de la esperanza. Las dinámicas sociales de la juventud 

en los espacios públicos contiguos al templo de san Hipólito. Erick 

Serna Luna, José Luis Ávila Romero, Nallely Cazares García y Mauri-

cio Cazares García

De nodos, hitos y umbrales: La víscera arquitectónica. La edificación 

de las entrañas de Emilio López-Galiacho, César Martínez Silva

Building the Urban Reef / Construyendo el arrecife urbano (Ensayo, 

texto inédito), Feike de Jong, Presentación de Elías A. Huaman 

Herrera

Anuario de

Espacios Urbanos

Historia-Cultura

-Diseño. 2015

Una perspectiva sobre los estudios urbanos: ¿Qué son los Estudios urba-

nos? Una definición del campo de estudios, breve historia, algunos 

temas claves y perspectivas, Jorge Morales Moreno
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