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Introducción 

 

El presente trabajo aborda la formación de un asentamiento urbano irregular en 

Xochimilco. Desde el punto de vista teórico denominaremos este proceso como 

autoorganización. La autoorganización es una secuencia de acontesimientos que 

se promueven así mismos, y consiste en construcción y destrucción como 

resultado de la fluctuación constante de todo proceso sociocultural. Desde el 

punto de vista energético la construcción solo puede ocurrir con respaldo de la 

destrucción. La autoorganización produce simultáneamente ambos resultados. Al 

consumir energía, las formas energéticas se transforman así mismas y modifican 

las relaciones que guardan entre si y con otras.* La autoorganización es una 

metaclase de procesos en los que se manifiesta una suerte de “programa” que 

consiste en la autorregulación (que es el conjunto de mecanismos de 

realimentación). Los procesos autoorganizativos son de naturaleza compleja; al 

aplicar estos conceptos a los fenómenos sociales deben tomares ciertas 

precauciones, pero también deben aprovecharse sus ventajas, que en este caso 

nos ayudan a entender un movimiento “popular” de organizar sus propias 

condiciones de vida. De esta manera, analizaremos las formas y estilos de vida 

integrados en un espacio común, conviviendo en este, lo tradicional con lo 

moderno, sin preocuparnos y sin enfatizar en cuestiones de marginación, pobreza, 

bandalismo, drogadicción etc, aquí tratamos de analizar la convivencia, 

integración, autoorganización y transición identitaria, así como el impacto del 

proceso de urbanización e inmigración, fusionados en un asentamiento irregular. 

Para el desarrollo de este trabajo nos basamos en el método analítico por lo que 

damos un contexto prehispánico intentando mostrar el arraigo a los usos y 

costumbres y finalizamos con el impacto de la inmigración que trajo la 

modernidad. Por consiguiente este trabajo lo estructuramos de la siguiente 

manera:  
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El primer capítulo muestra el contexto general de la delegación política de 

Xochimilco, perfilando la ubicación, antecedentes históricos, religión, ecología e 

infraestructura, así como su conformación social. El segundo capítulo muestra un 

panorama general del Barrio de San Lorenzo por que el Paraje San Juan 

Tlamancingo esta ubicado en lo que fue la zona chinampera de este Barrio y que 

además es el único acceso a pie al Paraje, aunado a esto, el Barrio de San 

Lorenzo es una muestra de lo que son los barrios de Xochimilco, y además, la 

influencia esencial para el Paraje en cuanto a la organización económica, política 

y social. Y bien, en el tercer capítulo se muestra la manera de cómo esta 

estructurada la sociedad mediante la inmigración y como la autoorganización es el 

móvil de supervivencia. 

 

De ninguna manera pretendemos emitir algún juicio en contra de autoridades o de 

la misma población, es solo desde una perspectiva antropológica lo que 

mostramos en este trabajo. Sabemos que se trata de un lugar en condiciones 

difíciles de aceptar para las autoridades y estamos consientes de la marginación y 

de las carencias de esta comunidad, estas son algunas de las razones por las 

cuales los nombres de nuestros informantes fueron sustituidos por seudónimos, 

con la finalidad de proteger su privacidad e integridad física, con previa 

autorización. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
* Adams, Richard, N. 2001. El octavo día. La evolución Social como autoorganización de la energía. 
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1.-.  Monografía de la Delegación Xochimilco 

 

1.1 Localización 

 

La delegación Xochimilco se encuentra ubicada al sureste del Distrito Federal y es 

una de las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México. Limita con 

Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. Tiene una superficie de 122 kilómetros 

cuadrados, cuenta con 368,798 habitantes (INEGI, Censo de Población 2000), de 

los cuales 180,763 son hombres y 188,035 mujeres.  

 

MAPA 1. DELEGACION DE XOCHIMILCO 

FUENTE: OFICINA DE CORENA. 

 

Xochimilco 



 

 7 

 1. 2. Antecedentes Históricos 

 

La fundación de Xochimilco se ubica entre los siglos X y XII de nuestra era, no hay 

una precisión, pero se dice que hacia el año 1429 Iztcoatl el Tlatoani de 

Tenochtitlan mando a destruir todos los documentos anteriores a su gobierno para 

que la historia de Xochimilco comenzara en su tiempo de gobierno, la crónica 

mexicana de Fernando Alvarado Tezozomoc, registra a los xochimilcas como una 

tribu legendaria nahuatl que llego a la región de Chicomostoc. 

 

Cuando los mexicas crecieron en poder y conquistaron todos los demás pueblos 

de la zona, Xochimilco se incorporo a su dominio y se convirtió en tributario de la 

gran Tenochtitlan, el acuerdo era abastecer la capital conquistadora de bienes 

muy diversos como alimentos, tejidos y plumas finas a cambio de conservar su 

propia identidad y vida. Así Xochimilco (lugar de las flores) fue desde aquellos 

tiempos el proveedor de flores, legumbres y verduras de los pueblos vecinos, con 

la producción agrícola de sus chinampas. Chinampa del nahuatl chinamitli, es un 

terreno cercado de varas entretejidas, es una de las más ingeniosas tecnologías 

que legaron los antiguos indígenas. Al igual que los antiguos xochimilcas los 

campesinos contemporáneos hacen sobre el agua una cama con jacinto o lirio 

que prolifera en el lago sobre ella esparcen desperdicios vegetales y una capa de 

lodo que extraen del fondo con la Xoquimatla que es una bolsa de tela atada en el 

extremo de una larga garrocha, finalmente fijan esta especie de parcela con 

estacas de ahuejote y tiempo después plantan en sus orillas este mismo tipo de 

árbol, no hay entre los árboles de la zona, ningún otro que cumpla con esta 

función, por un lado desarrollan extensas raíces que afirman la chinampa al fondo 

del lago y por otra parte su copa crece esbelta permitiendo el paso del sol y al 

mismo tiempo mitiga la acción del viento. 

 

Xochimilco era un importante señorío que rendía tributo a la gran Tenochtitlan y su 

mercado tianquistli llego a ser uno de los más grandes del imperio, además de la 

agricultura desarrollaron variados oficios la mayoría relacionados con los recursos 
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del lago, practicaban, la pesca, la cacería y principalmente la floricultura y eran 

hábiles en la cerámica y la cestería, en Xochimilco se encontraron solo algunos 

vestigios de sus trabajos en piedra y escasos restos de sus construcciones, lo que 

seguramente se debe a la gran destrucción que significo la conquista y 

dominación española. 

 

En cuanto a la conquista española se dice que las comunidades de Texcoco y 

Chalco así como muchas otras colaboraron con los conquistadores pero los 

Xochimilcas no, en lo más difícil de la batalla final por Tenochtitlan según Bernal 

Díaz del Castillo, el gran tlatoani Cuauhtémoc, ultimo emperador del México 

antiguo, encomendó a los Xochimilcas que llevaran agua dulce a la ciudad en 

canoas por la noche para que esquivaran los pequeños buques o bergantines que 

Cortés había puesto en el lago de Texcoco para sitiar por hambre y sed a los 

Mexicas. 

 

Según Bernal Díaz del Castillo, la conquista de Xochimilco fue sangrienta, los 

españoles también tuvieron que enfrentar repetidos combates e insistentes luchas 

a muerte que costaron a los lugareños la destrucción parcial de sus templos 

fuentes y acequias lo mismo que de la breve calzada de Tlahuac que dividía los 

lagos de Chalco y Xochimilco. 

 

Durante la colonia, Xochimilco siguió siendo un centro altamente productivo y la 

agricultura y el comercio persistieron como sus actividades más importantes, los 

españoles respetaron su sistema de chinamapas, gracias la producción de estas. 

Los productos locales se llevan por agua a Chalco, Texcoco, la ciudad de México 

y otras poblaciones cercanas, todo a bordo de canoas que median entre 4 y 15 

metros de largo y llegaban a tener capacidad para varias toneladas pero también 

había comercio terrestre y las mercancías del lugar llegaban hasta Zacatecas, 

Guanajuato y la entonces provincia de la Nueva Galicia con su capital 

Guadalajara. Además de la agricultura y la pesca los Xochimilcas preservaron sus 

actividades tradicionales y aprendieron rápidamente otras nuevas de los europeos 
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en 1575 se establecieron los primeros 7 barrios, por oficios, enseguida se 

mencionan: 

 

 San Pedro fue el de los Herreros 

 San Antonio de los Paneleros o Dulceros y los Ceramistas 

 San Marcos de los Canteros  

 San Juan de los floricultores 

 La concepción concentró a los escultores  

 La Asunción a los Cesteros  

 Caltongo a los Tejedores de Petates 

 

Establecida la Nueva España, Xochimilco siguió siendo un lugar importante 

económica y políticamente. Era uno de los mejores y más grandes pueblos de la 

cuenca de México y por ello fue dado en encomienda al severo y cruel 

conquistador Pedro de Alvarado en 1559, y fue elevado al rango de ciudad por ser 

uno de los principales centros de abasto de alimentos, además Cortés otorgo 

diversos cacicazgos en Xochimilco a las más importantes familias indígenas de la 

sociedad novó hispana para consolidar la nobleza indígena y afianzar su alianza 

personal con los grupos que poco antes habían encabezado los antiguos 

Tlatoanis. 

 

En el siglo XIX la Ciudad de México conservaba parte de su conformación lacustre 

original, los canales servían aun más para el comercio y el transporte de 

pasajeros. Los pueblos de Iztacalco y Santa Anita se comunicaban por los 

canales de Chalco y Xochimilco que a su vez estos se comunicaban con el gran 

lago de Texcoco. Para finales del siglo XIX la comunicación por canales a lo largo 

de la ciudad prácticamente había desaparecido, nuevos medios de transporte 

sustituyeron las canoas y las chalupas y el uso de estas solo cubría entonces la 

ruta comercial de Xochimilco a la Viga. 
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Después, la revolución trajo problemas a Xochimilco no todos los lugareños 

participaron en ella pero todos padecieron sus efectos ya que aquella era zona de 

influencia Zapatista, Xochimilco fue escenario de encuentros armados de 

Carrancistas y Zapatistas de saqueos e incendios incluso los portales del antiguo 

mercado y del palacio municipal sirvieron ocasionalmente de cuartel para las 

tropas de Zapata. En diciembre de 1914 Xochimilco se vistió de fiesta para recibir 

al general Francisco Villa y a sus tropas que se trasladaron hasta allá para 

reunirse con el caudillo del sur, aquí fue donde los dos jefes conferenciaron y 

firmaron el pacto de Xochimilco que sello la alianza entre los Zapatistas y la 

división del norte. 

 

Una vez concluida la revolución y establecido el nuevo orden, que no dejo de 

tener mucho del antiguo, la capital de México perdió pronto lo que le quedaba de 

provincialismo para convertirse en ciudad moderna, las necesidades de la urbe y 

la creciente vialidad fueron acabando a una velocidad increíble con los últimos 

rastros lacustres de la cuenca de México, los lagos de Texcoco, Xochimilco 

Chalco y Xaltocan se desecaron por completo y se abrieron nuevas calles donde 

antes hubo canales, se segaron ríos para dar paso a avenidas cada vez más 

amplias y se cerraron las vieja acequias. 

 

Pero Xochimilco no era solo su agricultura y su paisaje, Xochimilco era, es y se 

empeña en seguir siendo una comunidad peculiar aferrada a sus tradiciones y a lo 

que podría llamarse espiritualidad urbana, además de sus canales y chinampas, 

Xochimilco es sobre todo: su gente, sus barrios y sus pueblos, Xochimilco hoy, 

esta formado por 14 pueblos y 18 barrios. 

 

Los pueblos y Barrios de Xochimilco han resistido los tiempos de imperios y 

modernidad las conquistas europeas de los siglos XVI y XIX no perpetraron aquí 

su misión, tuvieron que integrarse a la cultura y a las tradiciones lacustres, los 84 

kilómetros de canales que aun se conservan penetran hasta el corazón de 
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algunos de los barrios que son verdaderos laberintos donde el dominio del peatón 

a prevalecido sobre el del automóvil. 
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1. 3. Religión 

 

Así que profundamente religiosos, los xochimilcas tenían dos dioses principales 

Quilastli la diosa madre de la tierra, la que hace germinar las verduras patrona de 

su actividad principal y Xipe el dios de los orfebres; pero también rendían culto a 

16 dioses tutelares asociados con la fecundidad, la lluvia, el maíz, el comercio y la 

muerte. Para los antepasados el lugar de los muertos era Mictlan y no concebían 

la muerte como premio o castigo, sino como gozo, no era el limite de la vida sino 

el espacio de lo inmortal y de lo indestructible y por lo tanto del retorno, aquí los 

muertos no se van para siempre sino que vuelven cada año para reencontrarse 

con los suyos atraídos por las ofrendas que sus parientes preparan para ellos. 

 

Más tarde, tres décadas antes de erigirse como ciudad en 1525 llegaron al centro 

de Xochimilco los primeros Franciscanos y se inicio entonces la evangelización 

que inicio el fraile Toribio de Benavente Motolinía, bautizó por aspersión; rociaba 

simbólicamente a una gran multitud con agua bendita imbuidos con la confianza 

de que Dios los admitiría de todos modos en el rebaño de sus almas escogidas 

para el cielo, con el mismo ahínco se comenzó también la construcción de 

parroquias conventos, palacios y acueductos. 

 

A todo lo largo de lo que fue la orilla del desaparecido lago de Xochimilco por sus 

pueblos y Barrios ribereños se puede contar más de una decena de iglesias 

prueba del éxito evangelizador de los primeros frailes, se realizaron por iniciativa 

de Franciscanos Dominicanos y Jesuitas, pero fueron construidas y adornadas por 

las hábiles manos de artesanos Xochimilcas quienes al mismo tiempo iban 

construyendo para ellos una nueva religión. 

 

En los barrios se celebra cada año una de las fiestas más importantes de 

Xochimilco el cambio de custodia del niñopa, el niño pa o el niño pan, niño 

Peregrino, niño Dios o niño Padre; es una de las imágenes más veneradas del 

lugar y según se cuenta ha peregrinado por las casas de Xochimilco durante 118 
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años, un niño que es Dios, no olvidemos que entre los antiguos Xochimilcas el 

Dios Xipe ocupaba un lugar de mayor preferencia y Xipe era el Dios adolescente 

de los orfebres, esta imagen del niño pa, pertenece al pueblo y no tiene templo, su 

templo es la propia comunidad. Para custodiar al niño pa, se han organizado 

mayordomías especiales, que los vecinos solicitan con años de anticipación, es 

tanto el fervor que el niño pa despierta en los xochimilcas que las mayordomías ya 

están asignadas hasta el año 2050, cada 2 de febrero un nuevo mayordomo 

recibe en custodia la venerada imagen en una ceremonia que se lleva a cabo en 

la parroquia de Xochimilco, con la custodia del niño pa el mayordomo adquiere 

también el compromiso de llevar la imagen a visitar a los devotos y a los enfermos 

y a conservar en buen estado las pertenencias del niño peregrino que le han sido 

obsequiadas por los fieles Xochimilcas a lo largo de decenios. 
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1.4 Ecología 

 

Paradójicamente la zona lacustre de Xochimilco fue convirtiéndose más bien en 

un pasatiempo de la gente acomodada, y los ya disminuidos lagos de Texcoco, 

Zumpango y Xochimilco eran escenarios de vistosas competencias de canotaje y 

regatas, esto constituía la máxima atracción turística de la ciudad de México ahí 

se daban cita los miembros de las comunidades inglesa, alemana, francesa y 

española, residentes en México para efectuar competencias de carácter deportivo. 

 

Al iniciarse el siglo XX la población de la ciudad de México ascendía a medio 

millón de habitantes y el gobierno municipal enfrentaba un serio problema: el 

abasto de agua potable, hasta entonces la capital había satisfecho su necesidad 

con el agua de los manantiales de Santa Fé, Chapultepec, el Desierto de los 

Leones y Churubusco y adquiriendo agua de mantos privados que brotaban por 

ejemplo en la Hacienda de los Morales pero aquel caudal ya era insuficiente y los 

ingenieros hidráulicos vieron una posible solución en los manantiales de 

Xochimilco. En 1903 se iniciaron las obras hidráulicas y cinco años después 

empezaron a funcionar tanto la casa de bombas de Xochimilco en Sana Cruz 

Acalpixca, la Planta intermedia de bombeo de Xotepingo y la planta de la 

Condesa, así las aguas de los manantiales de la Noria, Nativitas, el propio 

Acalpixca y San Luis Tlaxialtemalco resolvieron el problema de la gran ciudad 

pero afecto a Xochimilco al perder el aporte de aquellos manantiales, el nivel del 

antiguo lago bajo rápidamente provocando un daño ecológico irreversible por lo 

que la productividad de las chinampas disminuyo notablemente y la economía de 

los Xochimilcas se vio seriamente afectada, el acueducto subterráneo de 

Xochimilco a la ciudad de México significo una gravísima amenaza para la 

sobrevivencia del lugar y su cultura lacustre.  

 

Desaparecidos casi todos los canales la comunicación entre Xochimilco y la 

capital corrió a cargo de los tranvías que además de transportar pasajeros todos 

los días antes del amanecer, había una corrida especial para conducir los 
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productos de las chinampas hasta muy cerca del mercado de la merced sin 

embargo hasta finales del decenio de los treinta el comercio se continuaba 

haciendo en canoas a través del canal de la viga, este canal que por años 

represento la conexión principal e insustituible entre el campo y la ciudad entre la 

subsistencia y el suministro, este perdió paulatinamente su importancia y termino 

por ser segado.  

 

En la segunda mitad del siglo XX la ciudad de México creció con desmesura y 

para los años 70s el desequilibrio ecológico de la cuenca de México mostraba ya 

sus efectos más alarmantes durante casi 5 siglos la desecación sistemáticas de 

los lagos y la tala inmoderada de los bosques dejaron sentir sus consecuencias en 

el clima, la lluvia disminuyo, el aire perdió su pureza y la temperatura aumento, en 

Xochimilco eran cada vez más claros los estragos todos los afluentes naturales 

que habían alimentado el lago hasta el siglo XVII se fueron agotando o desviando 

hacia otros rumbos, esto provoco el hundimiento del terreno e hizo disminuir las 

aguas de los canales que sobrevivieron. 

 

Por otra parte la sobrepoblación que sufría la ciudad de México se había 

extendido también a Xochimilco el uso habitacional del suelo fue invadiendo los 

campos agrícolas y la falta de drenaje adecuado llevo las aguas negras a los 

canales navegables, los cultivos se contaminaron el jacinto o lirio se transformo en 

una plaga que ahogaba los canales y la fauna silvestre se fue extinguiendo 

lentamente. De los casi 100 kilómetros cuadrados de chinampas que existían en 

el siglo XVI solo quedaban 20 en 1980, Xochimilco la sementera de flores donde 

la naturaleza y el ingenio humano habían modelado el paisaje más bello y 

productivo de la cuenca de México se moría, además muchos agricultores 

chinamperos se vieron forzados a tomar empleos en la capital lejos de su espacio-

territorio y sus costumbres; el peligro que amenazaba a Xochimilco se convirtió en 

clamor popular, la gente de Xochimilco naturalmente se resistió al estrago con 

invariable perseverancia opusieron muchos recursos a la contaminación y la 

desecación de sus canales, los vecinos de la comunidad aprovecharon entonces 
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su organización ancestral para obtener del gobierno un primer paso en el remedio 

de sus males. 

 

En 1991 con la colaboración de esos agricultores se puso en marcha el plan de 

rescate ecológico de Xochimilco uno de los programas de este tipo más 

importantes que se han efectuado en la Ciudad de México, el plan contemplo 4 

aspectos: los hidráulicos, ecológicos, agrícolas y culturales, en poco tiempo se 

tendieron redes de agua potable y drenaje, se crearon plantas de tratamiento de 

agua y se construyeron dos lagunas de regulación para evitar las inundaciones, 

como resultado de estas acciones de rescate se reabrieron 140 kilómetros de 

canales para la navegación y de los 122 kilómetros cuadrados de Xochimilco 

cerca del 80% esta integrado nuevamente por áreas verdes, un pequeño lago 

artificial ya saneado se repobló con carpas, ranas y ajolotes y se construyo un 

parque ecológico que sirve de hogar o escala migratoria de diversas aves y con lo 

que se intenta empezar a revivir la cuenca sur del México antiguo.  Sin embargo 

estos esfuerzos no han sido suficientes para rescatar Xochimilco,  debido a la falta 

de interese por parte de autoridades y de la misma comunidad hoy se puede 

observar un alto índice de contaminantes en los canales, desde basura, animales 

muertos y descarga de drenajes de las casas habitación que rodean los canales, 

con todos estos contaminantes, hoy en día los canales son solo vestigios de un 

ecosistema irrecuperable. 
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1.5  Infraestructura 

  

La población en esta Delegación es de 76,697 habitantes, y su población 

económicamente activa esta conformada de la siguiente manera: a la producción 

manufacturera, a las tareas agropecuarias y a la construcción. Hablan alguna 

lengua indígena, 5,362 personas mayores de 5 años (náhuatl) 1,888 otomí 1,136, 

mixteco 561, zapoteco 385, mazateco 365, y mazahua 318” 1 

  

En su jurisdicción tiene Pueblos, Barrios, Colonias y fraccionamientos que 

enseguida se enlistan en los siguientes cuadros:  

  

Pueblos 

Santa María Tepepan Santiago Tepalcatlalpan  

Santa Cruz Xochitepec  San Mateo Xalpa  

San Lucas Xochimanca San Lorenzo Atemoaya  

San Gregorio Atlapulco San Luis Tlaxialtemalco 

Santa Cruz Acalpixca Santa María Nativitas  

Santiago Tulyehualco San Andrés Ahuayucan  

Santa Cecilia Tepetlapa San Francisco Tlalnepantla  

Barrios 

Bo. San Juan Bo. 18 

Bo. El Rosario Bo. La Concepción Tlacoapa 

Bo. La Asunción Bo La Guadalupita 

Bo. San Diego Bo. San Marcos 

Bo. San Antonio Bo Santa Crucita 

Bo Belém Bo San Pedro 

Bo. Xáltocan Bo. San Esteban 

Bo. San Cristóbal Bo. Calongo 

Bo. San Lorenzo Bo. La Santísima 

 

Colonias 

San Bartolo El Chico San Lorenzo La Cebada 

San Juan Tepepan Col. Las Peritas 

Potrero San Marcos Col. Ampliación San Marcos 

La Noria Col. Ampliación Tepepan 

El Mirador (Santa Cruz Xochitepec) Oriente (San Lucas Xochimanca) 

Tierra Nueva Col. Huichapan 

La Concha Col. Zacatepec (San Mateo Xalpa) 

                                                 
1 Página de Internet del INEGI en el año 2002. www.inegi.org.com.mx 
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Ampliación La Noria   

Fraccionamientos 

Bosque Residencial Del Sur Aldama 

Paseo Del Sur Jardines Del Sur 

 

 

Los datos de los cuadros fueron obtenidos en:  

 

 Recorridos en trabajo de campo (2001-2002) 

 Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Actualmente los indicadores de equipamiento y servicios de la delegación 

muestran que en el área urbana tienen la siguiente cobertura:  

 

 agua potable 93.0%;  

 drenaje 89.0%;  

 Alumbrado público 86.9%;  

 Banquetas 92.0%;  

 Guarniciones 90.0%; y pavimento 93.0%.  

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS 

 

 47 escuelas pertenecientes al sector privado  

 Un total de 109 inmuebles que albergan a 173 escuelas públicas de los tres 

niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria;  

 2 CETIS;  



 

 19 

 Un plantel CONALEP;  

 Un plantel del Colegio de Bachilleres;  

 Una Escuela Nacional Preparatoria  

 Y la Facultad de Artes Plásticas  de la UNAM. 

 

Clínicas y Centros de Salud  

 

 El ISSSTE tiene instalada una Unidad de Medicina Familiar,  

 El Sector Salud 13 centros de atención médica,  

 El Gobierno del Distrito Federal 6 centros de salud, incluyendo el Hospital 

Pediátrico Infantil.”Ver Nota 

 

Los pueblos, barrios, colonias y fraccionamientos cuentan con los servicios 

básicos como ya se mencionó antes (agua potable, luz, teléfono, pavimentos y 

transportes). En los asentamientos irregulares se carece de algunos de estos 

servicios, por la condición legal en la que se encuentran, pero más adelante se 

hablara de esta situación y se describirá la condición de vida de un asentamiento 

irregular en particular del “Paraje San Juan Tlamancingo”. 

 

De igual forma es de suma importancia para nosotros mencionar que esta 

delegación tiene un gran número de asentamientos irregulares como son: 

“Cuartostitla y Xocotitla de Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, 

Ampliación Guadalupe Tacalipac, y el Paraje Zacatepec de San Mateo Xalpa, 

Acoca, Tlaxopas 1 y Tetlapanoya de Santiago Tepalcatlalpan”, etc. 

                                                 
* Esta información fue obtenida de diversas monografías proporcionadas por la delegación 
Xochimilco. 
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2.- Contexto General del Barrio de San Lorenzo el acceso al Paraje San 

Juan Tlamancingo 

 

2.1 Contexto Fisiográfico 

 

El barrio de San Lorenzo forma parte de los 18 barrios que conforman la zona 

centro de la delegación Xochimilco, al igual que el resto de los barrios, esta 

integrado a la vida social, cultural política y religiosa que predomina en el lugar. 

 

El barrio de San Lorenzo tiene las siguientes colindancias: 

 

a) Con el barrio de la Santísima, hacía el sur 

b) el barrio de la Asunción, al norte y con 

c) la zona de reserva ecológica, parte del canal de Apatlaco y el de la Asunción 

hacía el oriente. 
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2.2  Descripción físico-social 

 

Las calles son estrechas y están pavimentadas y cuenta con los servicios básicos 

como son: luz, agua, drenaje, teléfono público y particular, servicio postal, 

recolectores de basura etc. Las casas habitación están en su mayoría construidas 

por concreto y arregladas de tal modo que reflejan un nivel socioeconómico 

medio, esto en contraste con las casas que empiezan a proliferar en los límites del 

barrio, pues en estos existen vecindades con fachadas típicas a las existentes en 

otras delegaciones del Distrito Federal (esto consiste en un portón grande, en 

donde la entrada principal tiene la puerta abierta todo el tiempo y largas filas de 

cuartos de lamina que comparten el mismo baño), estos cuartos  son rentados en 

algunos casos ya que en otros viven únicamente familiares, tiene pintura de fondo 

pero las obras de graffiti son más visibles, así como leyendas de todo tipo, 

además debido a la falta de interés de los inquilinos por mantener limpio su 

espacio de vivienda es fácil ver basura y otros desechos orgánicos 

 

En las calles principales del Barrio (Dalia y Adelaida) hay suficiente alumbrado 

público, pero al adentrarnos hasta los callejones que conducen al Paraje de San 

Juan Tlamancingo la luz es cada vez más insuficiente y los callejones más 

estrechos y por lo que el ambiente se torna inseguro. 

 

 

Foto 1. Calle de Adelaida 
Calle principal del Barrio de 
San Lorenzo. 
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En cuanto a las autoridades, si cuenta con el servicio de vigilancia que 

proporciona la delegación pero esto es solo en las calles donde pueden circular 

los vehículos ya que como mencionamos anteriormente los callejones son tan 

estrechos que la vigilancia tendría que ser a pie o con la policía montada. 

 

Aquí es importante mencionar que cuando más acerca se esta de la colindancia 

de este Barrio con el Anexo o Paraje de San Juan Tlamancingo las calles son aun 

más estrechas, los callejones más cerrados (como se mencionó anteriormente) 

como queriendo esconder la entrada a lo que un día fue su zona chinampera, y 

hoy una zona de reserva ecológica, pero no solo es resguardado el Paraje San 

Juan Tlamancingo por el trazado de calles, sino también por los jovenes que viven 

en las vecindades cercanas al puente de acceso a el Paraje. 

 

……..”hoy quisimos entrar al Paraje San Juan Tlamancingo, no pudimos, en el 

callejón de Pensamiento unos tipos nos bloquearon la entrada como retando a 

Alejandro sin decir nada, Alex y yo sentimos miedo, preferimos salir de los 

callejones de inmediato, pero parecían tan largos que no veíamos la salida……..”2 

 

El cambio de ambiente físico y social del trayecto del Barrio de San Lorenzo al 

puente que lo delimita con el Paraje es paulatino y esto logró que nos 

interesáramos aun más por ese lugar, la curiosidad de querer conocer lo que ahí 

había, nos lleno de cuestionamientos: ¿cómo era el espacio físico, quienes viven, 

a que se dedican, etc.? 

 

 

                                                 
2 Nota del diario de campo junio de 2002.  
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2.3  Contexto Sociocultural 

 

En este barrio según nuestro censo, gran parte de su población es nativa de 

Xochimilco, la escolaridad económicamente activa (18-35 años) oscila entre la 

secundaria terminada (60%) y los primeros semestres de la Educación Media 

Superior (20%). 

 

Sus actividades económicas son variantes pues un 80% de sus habitantes 

trabajan fuera de Xochimilco ya sea en el comercio informal o como empleados en 

el sector privado, o en sus propios negocios dentro del barrio, que son, desde 

verdulerías, carnicerías, puestos de comida, flores, etc hasta tiendas de abarrotes. 

Las actividades agrícolas (zona chinampera) han sido sustituidas por las 

actividades antes mencionadas, debido a la baja remuneración económica que 

proporciona esta. 

 

En cuanto a sus festividades religiosas la organización gira entorno del consenso 

colectivo ya que la comunidad tiene una participación solidaria hacia estas 

actividades, los vecinos colaboran de manera monetaria, en especie o con mano 

de obra para ser posible estas fiestas que forman parte de la vida cotidiana de 

este lugar, los acuerdos se llevan a cabo en el centro comunitario o en la capilla 

del barrio, la organización corre a cargo del Mayordomo y la comunidad. 

 

La mayordomía es un “sistema de cargos que funciona como elemento que 

integra la vida social, pues las agrupaciones que la componen o, mejor dicho, los 

miembros que la conforman, reproducen aquellos valores que se relacionan con el 

deber y el prestigio formulándolos y asumiéndolos”.3 

 

 

 

                                                 
3 Mancilla y Chapa, Cosmovisión y religiosidad popular entre los otomíes de San Jerónimo 
Acazulco, Estado de México. p. 1 
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2.4 Organización Política 

 

La organización política surge como una necesidad de los individuos de ser 

representados ante las autoridades para la exposición de los problemas que 

abaten a las comunidades, de tal forma entendemos que las organizaciones 

políticas “representan o tratan de representar los intereses populares, tienen 

fundamentalmente dos tipos de estructura: participan militantes cualificados 

(cuadros) o participan las organizaciones sociales completas (masas). Así, hay 

organizaciones políticas de cuadros y de masas con su propio estilo de 

funcionamiento interno”.4 

 

Según Saínz, las organizaciones de militantes cualificados: son aquellos que 

pretenden “conseguir la dirección política, para poner en marcha un proyecto 

económico, político, ideológico y social en una comunidad”.5 Y las organizaciones 

sociales completas: pretenden “defender algún derecho, lograr la solución de 

alguna necesidad, o proponer y realizar nuevas maneras de ser sociedad, 

anticipando en su interior lo que desean para toda la población”.6 

 

En esta comunidad del Barrio de San Lorenzo nos encontramos con este tipo de 

organización a la que nosotros llamamos organización política dual y es que se 

trata de una asociación conformada por vecinos del mismo barrio y por militantes 

del partido político Democrático Revolucionario (PRD), dicha organización tiene 

como objeto canalizar y agilizar, ante las autoridades correspondientes los 

problemas legales y comunitarios así como gestionar servicios (agua, luz, drenaje, 

servicio de limpia, etc.). 

 

La organización de la que hablamos se llama “Convergencia Unión Ciudadana 4 

Barrios (CUC 4 Barrios)”, la cual es filial del Partido Democrático Revolucionario 

                                                 
4 Sáinz, Héctor I. La organización de las organizaciones populares. p. 81. 
5 Idem. p. 79 
6 Idem. p. 77 
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(PRD) y esta integrada también por los habitantes de los barrios: San Lorenzo, La 

Santísima, San Diego y San Esteban, de ahí el termino 4 Barrios. 

 

Esta organización cuenta con una oficina ubicada en el Barrio de San Diego la 

cual han denominado “casa de atención ciudadana”. 

 

Convergencia Unión Ciudadana 4 Barrios (en adelante le llamaremos CUC), 

busca impulsar la participación ciudadana, solucionar problemas de índole público 

y mejorar las condiciones de vida de la comunidad, hacer tramites para servicios 

urbanos, asistencia social, actividades de recreación y esparcimiento. La idea 

central de esta organización es resolver de manera rápida y eficiente, y sobre todo 

con calidad los problemas vecinales.  

 

Según el CUC la mejor manera de llevar a cabo este proyecto es por medio de la 

conjugación de ciudadanos y de la misma organización, por esto, es que dicha 

organización esta integrada tanto por miembros del partido político como por 

vecinos de los barrios, los objetivos centrales por los que trabaja son los 

siguientes: 

 

 La coordinación de sectores vulnerables que requieren mayor 

atención de parte de cualquier institución gubernamental o privada, 

 

 el interés en el deterioro ecológico y ambiental, 

 

 el apoyo a las tierras productivas de la Delegación, 

 

 contribuir a la cultura de la participación ciudadana y 

 

 sobre todo la defensa de las demandas y propuestas ante las 

autoridades. 
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3.- Paraje San Juan Tlamancingo, origen de un asentamiento irregular 

 

Introducción 

 

La dinámica urbana, que se manifiesta en el intercambio económico y de flujos 

migratorios entre la metrópoli y el ámbito rural y las condiciones de la mala 

planeación urbana así como la falta de espacios adecuados para la construcción 

de vivienda se suman a una problemática más grave; los asentamientos 

irregulares. 

 

Consideramos importante hablar de este tema debido a que es una problemática 

que vive el Paraje San Juan Tlamancingo.  

 

Así bien, concebimos la idea de asentamiento irregular como la población que 

habita en espacios de reserva ecológica, áreas protegidas o zonas de alto riesgo, 

que carecen de los servicios básicos, con habitaciones construidas con materiales 

precarios, de tamaños inadecuados, que no poseen el equipamiento básico para 

su adecuado funcionamiento y que además atenta contra el ecosistema. A este 

tipo de configuraciones urbanas, se les denomina asentamientos irregulares  
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3.1  Ubicación 

 

El acceso al Paraje San Juan Tlamancingo es sumamente complicado, hay que 

cruzar varios callejones para llegar. El acceso solo es a pie así que del centro 

avanzamos por la calle de Pino con dirección al barrio de San Esteban, hasta 

llegar a Dalia doblando por esta hacia la izquierda pasando por la capilla de San 

Esteban, dos calles después tras cruzar el puente que delimita el barrio de San 

Esteban y de San Lorenzo llegamos a la calle de Adelaida en la cual esta situada 

la capilla de San Lorenzo giramos hacia la derecha y caminamos hacia el fondo 

de esta, hasta llegar al callejón de los rosales damos vuelta a la izquierda y tras 

caminar por este callejón y topar con pared nuevamente hacia la izquierda, justo 

en este lugar inicia un laberinto de callejones. 

 

 

Foto 2. Cruce de los callejones de Azucena y Pensamiento, único acceso al 

Paraje San Juan Tlamancingo por el Barrio de San Lorenzo. 

 

Foto3. Callejón de Azucena acceso al Paraje 
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Una vez cruzados estos callejones encontramos un puente en arco que conecta al 

Paraje San Juan Tlamancingo con el Barrio de San Lorenzo. Este puente es 

totalmente rudimentario e insuficiente para la cantidad de personas que lo utilizan, 

ya que como se menciono anteriormente es sumamente estrecho (1.50 metros), el 

caos puede verse en horas pico por ejemplo la entrada de los niños a las 

escuelas, esto es entre las 07:00 y las 09:30 de la mañana y posteriormente a las 

12:00 del día cuando niños, jóvenes y señoras transitan por este lugar para 

cumplir sus diferentes actividades, tales como ir a la escuela, recoger a los niños 

en las escuelas, salir de compras al mercado o salir a trabajar etc. 

 

 

Foto 4. Puente de arco que permite el acceso al Paraje con dimensiones de 1.30 

mts. de ancho por 10 mts. de largo. 

 

Las colindancias de este Paraje son: 

 

a) con el Barrio de San Lorenzo, al sur 

b) con el canal de apatlaco, al oriente 

c) con el canal de San Pedro, al norte 

d) con el canal apanpilco al poniente y 

e) con el canal huchicoapa, al este. 
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3.2   Antecedentes históricos 

 

Este Paraje o Anexo de San Juan Tlamancigo tiene sus orígenes hacia finales de 

la década de los 60’ aproximadamente en 1966-69 cuando la delegación 

Xochimilco dio inicio a una serie de trabajos en los canales, por motivo de la 

construcción de la pista de canotaje para los juegos olímpicos de México 1968. 

 

Las actividades a realizar fueron de dragado en el canal de Apatlaco donde 

originalmente se construiría la pista de canotaje. 

 

Pero debido a los trabajos de desensolve y dragado hechos en los canales, el 

lodo extraído no pudo colocarse en un lugar adecuado, sino que fue llevado a la 

zona chinampera del barrio de San Lorenzo, lo que provoco que más tarde este 

desecho se hiciera sólido y con esto se fueron tapando los canales que cruzaban 

dentro de esta zona chinampera, entonces, fue cuando los pobladores al ver que 

este lugar se volvió inadecuado para el cultivo lo acondicionaron para viviendas. 

En una entrevista concedida por el señor Catarino Sánchez Habitante del Paraje 

(dueño de lo que fue una chinampa en este lugar, he iniciador del asentamiento 

humano)  menciona la manera de cómo surgió este lugar: 

 

. . .“Las fechas, no me acuerdo en que fecha fue cuando el gobierno de 

aquí de Xochimilco hicieron el drenaje.. bueno mas bien dragaron todos los 

canales de Xochimilco pero eso ya tiene alrededor de algunos 35 años entonces 

esto era chinampería y el paraje se llamaba San Juan Tlamancingo entonces este 

asentamiento surgió por el hecho de cómo dragaron, entonces concentraron e 

hicieron presas enormes, entonces aquí es donde exactamente, aquí al final de 

esto es donde estaban descargando la draga entonces que es lo que paso? todo 

se hizo una especie de un vaso todo lo que es San Juan Tlamancingo era un vaso 

                                                 
 El dragado consiste en remover el lodo del fondo de los canales para evitar que estos se 
obstruyan y pueda fluir libremente el agua y sirve para evitar los estancamientos. 
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de dragado ósea donde aventaba todo el lodo entonces taparon canales y todo 

eso, entonces ya terminando ellos, cada quien reconoció sus terrenos y de ahí 

surgió el asentamiento de San Juan Tlamancingo…..... todo ese desensolve que 

hicieron lo aventaron en esta zona de San Juan Tlamancingo por eso es que se 

hizo este asentamiento y cada quien reconoció sus terrenos”.7  

 

Al tapar los canales de la zona chinampera, se dio origen a un terreno plano, 

donde los dueños de parcelas las reclamaron como suyas y las aprovecharon 

para usarlas para la construcción de viviendas para sus familias, de esta forma es 

como llegaron a este lugar los primeros pobladores, que eran xochimilcas del 

Barrio de San Lorenzo.  

 

Las divisiones de las viviendas según nuestros entrevistados se dio por el 

reconocimiento de su pedazo de tierra que delimitaron con cercas para después 

construir ahí cuartos para vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 
7 Entrevista hecha a un habitante del paraje en mayo de 2002. 
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3.3. Contexto físico 

 

Este Paraje esta integrado por aproximadamente 300 familias, alrededor de 200 

casas, de las cuales alrededor del 30% son de estructuras sólidas: paredes y 

techos de concreto incluso con dos pisos construidos (planta baja y el primer piso) 

y están situadas en la entrada del Paraje pero conforme nos adentramos, las 

condiciones de las viviendas son menos favorables, ya que encontramos cuartos 

provisionales de dimensiones entre 6 X 4 metros y están construidos con tabique 

sin aplanados y con techos de lamina o de cartón, el piso es de tierra y el baño es 

una fosa séptica, estas viviendas conforman un 70% del total de las 

construcciones. Las condiciones en que se encuentran son precarias y dan origen 

a una serie de problemas por las inclemencias climáticas. 

 

……… en tiempo de lluvias ha de ver todo se gotea, porque las laminas ya están 

muy viejas, yo le digo al dueño que lo arregle pero me dice que luego y luego pero 

no arregla nada y ni modo que yo le meta de mi dinero, aunque ya lo he hecho, 

pero para que, si el día que me corran de aquí no voy a llevarme nada, mejor así 

le dejo, a ver si un día de estos me lo arregla el dueño”.8  

 

Foto 5. Casa habitación del Paraje 

 

                                                 
8 Entrevista hecha a un habitante del paraje en abril de 2002. 
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Las calles en el Paraje son más amplias en comparación de los callejones de los 

Barrios de Xochimilco, debido a que las trazaron los vecinos considerando la 

problemática de las calles angostas que dan acceso a este asentamiento. 

 

. . .” y nosotros si ciertamente tuvimos que dar uno o dos metros por lado para que 

se hicieran más o menos delineadas las calles que ahora tenemos porque si se da 

cuenta aquí tenemos calles más amplias que en la entrada, que allá afuera porque 

realmente nada más tenemos un callejoncito de entrada porque si usted se da 

cuenta creo que tiene como 1.30 y aquí nosotros ya dejamos las calles con 5 o 6 

metros y esta bien delineado y esta bien marcado porque es una especie de una 

“h” lo que tiene como calles principales”.9 

 

Foto 6. Comercios del Paraje que se encuentran ubicados en la entrada de este. 

 

 

Los servicios con los que cuenta este paraje son de luz eléctrica, dentro de las 

casas, en cuanto al drenaje existe una red de tuberías pero no funciona porque no 

cuentan con una planta de bombeo, el agua potable es llevada por mangueras al 

interior del Paraje desde el Barrio de San Lorenzo. 

 

                                                 
9 Entrevista hecha a un habitante del paraje en junio de 2002. 
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No cuenta con alumbrado público eficiente, no hay teléfonos públicos y solo las 

personas con más posibilidades cuentan con línea telefónica particular, no hay 

vigilancia policiaca, no hay recolectores de basura ya que el recolector de basura 

solo llega hasta el puente del lado del Barrio de San Lorenzo por lo que los 

habitantes del Paraje tienen que salir hasta este punto para depositar su basura, 

no hay mercado pero cuentan con locales de: verduras, papelería, estética, tienda 

de abarrotes y uno de semillas y forrajes, todos estos comercios están situados en 

la entrada del Paraje, no hay servicio médico por lo que los habitantes cuando se 

llegan a enfermar tienen que salir hasta el Barrio de San Lorenzo o el Centro de 

Xochimilco, en caso de emergencia dada la estreches de las calles no pueden 

entrar las ambulancias y mucho menos los bomberos así que cuando hay algún 

enfermo grave o si alguien no puede caminar por su propio pie lo tienen que sacar 

cargando, en carretillas o en triciclos por lo estrecho de los callejones. 

 

Foto 7. Comercios del Paraje que se encuentran ubicados en la entrada de este. 

 

Los predios sin construir tienen excesiva vegetación desde árboles frutales hasta 

hierba silvestre, aun quedan ahuejotes (que tiempo atrás sostuvieron las 

chinampas) y estos están claramente delimitados por cercas de madera y en 

algunos casos con mallas o alambre de púas. Algunos dueños de estos predios 

pretenden vender parte de sus propiedades, pero debido a las condiciones legales 

en las que se encuentra el Paraje, no es posible, ya que no existen documentos 

que avalen la propiedad y en caso de llegar a vender sería solo de palabra y con 
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algún escrito de compra-venta; que no sería legalmente reconocido por ser zona 

de reserva ecológica.Ver nota 

 

Foto 8. Callejón del Paraje con vegetación  

 

 

 

                                                 
* Este dato de la documentación de las propiedades fue obtenido mediante entrevistas. 
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3. 4  Servicios, una lucha constante de Autoorganización 

 

La autoorganización desde la perspectiva de Adams consiste en destruir para 

poder construir, por lo que, “el termino de autoorganización hace del sujeto de la 

acción su propio objeto, identifica al actor con el resultado de la acción. Pero 

mientras que la costumbre asigna a la palabra construcción un sentido positivo, y 

a la palabra destrucción el opuesto, la perspectiva energética considera que 

ambos procesos son esenciales para la autoorganización continua.”10  

 

La autoorganización es la construcción y surge como consecuencia de la 

destrucción, un ejemplo de esto es la zona chinampera del Barrio de San Lorenzo 

que en un pasado sirvió como tierra de cultivo, sin embargo la modernidad 

impacto de tal manera a este lugar que dejo de ser funcional para el cultivo, 

debido a la destrucción ecológica en canales y chinampas, se dio paso a la 

construcción de un asentamiento humano que actualmente se conoce como el 

Paraje San Juan Tlamancingo. En la construcción de un asentamiento humano 

surgen necesidades de subsistencia básicos, así como de servicios que lograrían 

mejorar su calidad de vida mediante un vehículo de supervivencia.  

 

En el capítulo anterior mencionamos de manera general los servicios de este 

Paraje, sin embargo, consideramos importante hablar de las condiciones en que 

se encuentran y la lucha por obtenerlos mediante un vehículo de supervivencia. 

 

Según Adams, “un vehículo de supervivencia es un conjunto de relaciones 

sociales construidas y sostenidas colectivamente por los seres humanos 

individuales como extensiones de sus propias habilidades psicológicas y 

conductuales adaptativas. Estas relaciones implican la restricción, el 

encauzamiento y la regulación del comportamiento de los demás individuos, 

                                                 
10 Adams, Richard N. El octavo Día. La evolución social como autoorganización de la energía. p. 
108. 
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orientándolos a realizar tareas favorables para la propia supervivencia”.11 Esto es; 

el vehículo de supervivencia es la organización social de los individuos de la 

comunidad para satisfacer ciertas necesidades que nunca lograrían llevar a cabo 

de manera individual y por esto lo hacen de manera colectiva de acuerdo a sus 

habilidades, logrando consolidarse en un espacio como comunidad reconocida 

socialmente y así perdurar y trascender. 

 

En el Paraje San Juan Tlamancingo consideramos que bien podemos utilizar este 

concepto de vehículo de supervivencia para ejemplificar la manera en como se 

organizan los habitantes de este asentamiento para solucionar los problemas de 

servicios públicos.  

 

Por ejemplo, algunas calles de este Paraje cuentan con pisos de concreto y es 

porque los mismos vecinos se organizaron para dicha obra: 

 

….“mire todo lo que ve con cemento lo hicimos todas las personas que aquí 

vivimos, para tratar de vivir mejor, nuestro objetivo es hacer un circuito, que cierre 

toda la vuelta, ya nos falta poco, y es que algunas personas no quieren cooperar, 

pero aun así trataremos de terminar las calles principales...esto como ya le dije  

fue hecho con nuestros propios recursos, poco a poco porque para la delegación 

nunca alcanza el presupuesto para obras de nuestro barrio…”12 

 

En cuanto al drenaje improvisan fosas sépticas y cuando estas dejan de ser 

funcionales las tapan y excavan una nueva y es que si cuentan con red de 

tuberías de drenaje, pero no cuentan con la bomba para mandar toda el agua 

residual y de desecho al sistema de drenaje central del Barrio de San Lorenzo. 

Actualmente intentan solucionar el problema de alcantarillado comprando una 

bomba ellos mismos, (recayendo esta actividad en un vehículo de supervivencia) 

ya que la delegación les ha negado el servicio por falta de presupuesto. 

                                                 
11 Adams, Richard N. El octavo día. La evolución social como autoorganización de la energía. p 
221. 
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Los servicios en esta comunidad son obtenidos generalmente por la organización 

social, que en términos de Adams son: “una extensión y un producto de los 

individuos que la integran, y las orientaciones y directrices a las que se atiene, 

están necesariamente integradas por los interés y habilidades de esos 

miembros”13  

 

Convergencia Unión Ciudadana 4 Barrios, en adelante CUC, es una organización 

social que representan a esta comunidad ante las autoridades, en este paraje las 

condiciones físicas son deficientes ya que carecen de servicios elementales, 

debido a las condiciones legales en que se encuentra, por ser considerado un 

asentamiento irregular y además, situado en una zona de reserva ecológica 

declarada por la UNESCO. 

 

Esta organización social a apoyado considerablemente la lucha por el desarrollo 

de la comunidad coordinando este sector vulnerable que requiere de mayor 

atención por parte de las autoridades por la precariedad en la que vive. Esta 

organización a logrado la participación de la comunidad para llegar a acuerdos 

que logran concensar para la mejoría del lugar y al mismo tiempo contribuye a la 

cultura de la participación ciudadana para elegir a sus representantes locales. 

 

Sobre todo a logrado ser la plataforma ante las autoridades para la defensa de las 

demandas y propuestas de la comunidad. 

 

Uno de los grandes logros del CUC y sus integrantes para el Paraje, ha sido ser 

aceptados en el programa de créditos para la “construcción de viviendas 

dignas”14; recordemos que el nivel socioeconómico de la mayoría de los 

habitantes de San Juan Tlamancingo es muy bajo y se ve reflejado en su estilo de 

                                                                                                                                                     
12 Fragmento de entrevista 2002. 
13 Adams, Richard N. El octavo día. La evolución social como autoorganización de la energía. p. 
221 
14 Página de Internet del Gobierno del Distrito Federal Octubre de 2003. 
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vida, que es de un poder adquisitivo demasiado bajo, apenas para cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia y es por ello que las construcciones de sus 

viviendas son muy precarias, durante el primer trabajo de campo (2001) las casas  

de concreto se identificaban fácilmente por que eran escasas, pero en el segundo 

trabajo de campo (2002), el cambio fue muy notorio muchas de las construcciones 

que anteriormente eran provisionales sufrieron un gran cambio al construirse 

nuevamente pero ahora de concreto.  

 

La implementación de este programa no a todos favoreció, sino solamente a 

dueños de terrenos, sin embargo para los habitantes que pagan renta no influyo 

ya que las condiciones de sus viviendas son las mismas. 

 

Es importante reconocer el trabajo del Convergencia Unión Ciudadana 4 Barrios 

en cuanto a la labor de gestión que hace ante las autoridades representando al 

Paraje San Juan Tlamancingo y así obtener por lo menos el reconocimiento del 

asentamiento como comunidad hacia su entorno físico y con esto la posibilidad de 

obtener algún beneficio en cuanto a servicios, que se verán reflejados en una 

mejoría en su calidad de vida.  

 

Foto 9. Propaganda política. 
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3.5 Configuración de la población del Paraje 

 

Este asentamiento es un mosaico de inmigrantes provenientes del interior de la 

república de estados como: Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Hidalgo, 

Puebla, Veracruz, y de algunas colonias del Distrito Federal, la causa de la 

inmigración es básicamente el encontrar la oportunidad de un espacio para vivir y 

saben de este lugar a través de redes.  

 

…… “Si yo soy de León Guanajuato y desde chica me vine para acá a vivir con mi 

mama que vivía en Tepotzotlán, ¿si sabe donde? es por la caseta a Querétaro, al 

ladito, ahí esta Tepotzotlán, pero después de un tiempo tuvimos problemas y me 

fui a vivir al centro, ahí viví en la colonia Morelos, cerca de San Lázaro, ahí conocí 

a mi esposo y tuve a mi primer niño que fue este Chencho, después de vivir ahí 

como unos 4 o 5 años no me acuerdo bien, mi esposo me trajo a vivir aquí a 

Xochimilco, me acuerdo que cuando llegamos casi no había nadie viviendo aquí 

éramos muy poquitos una casita por aquí otra por allá y con el tiempo poco a poco 

se empezó a llenar, a mi me gustaba mucho porque estaba lleno de muchas 

plantas, arboles y flores todavía sembraban, así que rentamos estos cuartitos 

desde entonces,  como ve mi casa son estos dos cuartitos y un baño que esta allá  

atrás…”15 

 

Así la opción que representaba el Paraje San Juan Tlamancingo era además de 

un espacio de vivienda: 

 

a) una renta accesible a sus posibilidades económicas,  

b) un espacio sin pagar renta debido a que son familiares de los dueños o,  

c) por ser dueños del predio.  

 

                                                 
15 Entrevista obtenida en junio de 2002. 
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Enseguida daremos un esbozo de cómo están constituidas estas tres formas de 

apropiación del espacio de vivienda que clasificamos anteriormente en orden de 

importancia. 

 

a) Hablamos de la renta accesible como primer punto ya que estas familias son 

de muy escasos recursos y sin un trabajo estable y no muy bien remunerado 

por lo que no tienen la posibilidad de adquirir en compra un terreno por lo que 

se limitan a rentar en este Paraje ya que las rentas en otros lugares son 

inaccesibles para sus posibilidades.  

 

b) De los que habitan sin pagar por ser familiares; nos referimos a los casos de 

los hijos o hijas de los dueños que se casan y no tienen donde vivir y los 

padres les dan o prestan el terreno. 

 

………“bueno, pues mi esposa es de aquí de Xochimilco y el terreno es de su 

papá, bueno se lo dio a ella, pero yo no lo considero mío yo lo único que hice fue 

juntar dinero para hacer un cuarto pero hasta ahí”….16 

 

c) De los dueños de predios; en la mayoría de los casos son dueños por herencia 

que se ha transmitido de generación en generación. La otra forma es por la 

compra del predio, el cual se realiza como ya lo mencionamos, mediante 

palabra y un contrato de compraventa que carece de valides oficial y que es 

respetado por los interesados y los lugareños, como es el caso del Sr. Don 

Peque. 

 

…….“Mire yo llegue aquí desde muy chico como de unos 5 o 6 años, yo soy del 

estado de Veracruz y cuando llegamos a México venimos directamente aquí a 

Xochimilco, mis familiares que tenia yo aquí, trabajaban como peones en las 

chinampas sembrando espinacas, verdolagas, acelgas  y también algunas flores, 

yo crecí aquí en el barrio de San Lorenzo y trabajábamos con una señora la cual 

                                                 
16 Entrevista obtenida en mayo de 2002. 
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nos ayudo mucho, a mi en especial. Después de trabajar durante mucho tiempo 

para ella, la señora dejo de trabajar las chinampas ya que dejaron de ser 

productivas y yo me quede sin trabajo así que tuve que buscar la vida por otro 

lado y encontré un trabajo como empleado en el cual trabaje hasta juntar un 

dinerito y así poner mi propio negocio. Aunque la relación con mi patrona ya no 

era laboral seguía visitándola porque le tenia mucho aprecio y un día me dijo que 

me vendía un pedacito de tierra para que ya no pagara renta, donde yo vivía y 

bueno acepte y ahora esto que ven aquí es mío es así como yo llegue a comprar 

este terrenito...” 17 

 

Después de lo expuesto anteriormente pudimos observar que existen diferentes 

maneras de apropiación del espacio ya sea por inmigración o vía matrimonial, 

pero finalmente el resultado es el mismo, ya que comparten el mismo entorno 

físico y social. 

 

 

 

                                                 
17 Entrevista hecha a un miembro de la comunidad en mayo de 2002. 
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3.6   Estructuras de Parentesco 

 

La familia es la célula elemental y básica de la sociedad, prácticamente la familia 

se encuentra universalmente reconocida y es el grupo que fundamenta la 

sociedad por los vínculos que en ella se manifiesta y que son socialmente 

reconocidos. Como podemos observar dentro de la estructura social la familia 

combina las funciones y aun cuando otros grupos puede realizarlas, la 

permanencia de los mismos fundamenta la vida de sus miembros en la sociedad 

de que forman parte, en ella vemos que las relaciones que se dan son naturales, 

intimas y personales. 

 

En el Paraje San Juan Tlamancingo las estructuras de parentesco están dadas en 

función de la familia nuclear y en algunos casos por la familia extensa. 

Consideramos también que existen sistemas donde faltan uno de los elementos 

(Padre o Madre), que en ocasiones son sustituidos por el abuelo o abuela ya sea 

paterna o materna.  

 

Muchas veces hemos escuchado la frase de buen vecino, esto se deduce por la 

identificación que existe de personas que se han conocido y que en momento 

dado han recibido, un servicio o algún favor y esto es una manifestación de la 

reciprocidad. 

 

Un ejemplo de esto es que el parentesco en este lugar, no es únicamente 

consanguíneo, sino que también predomina el parentesco desde cuestiones 

simbólicas, es decir compadrazgos por, bautizos, confirmaciones, primeras 

comuniones, bodas, sin olvidar las de cuestiones religiosas que encasillan el 

compadrazgo por apadrinar imágenes religiosas.  

 

Y por estas mismas cuestiones de parentesco es que se crean redes de 

comunicación y por tal motivo la información fluye con gran rapidez dentro y fuera 

de la comunidad. Un ejemplo de estas redes es la llegada de personas 
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provenientes de otras partes de la ciudad de México e incluso del interior de la 

república mexicana a este Paraje, y sucede entre dos puntos geográficos, desde 

el punto de partida y el de llegada, en este fenómeno intervienen dos partes, 

quien demanda un lugar donde vivir y el deseo de mejorar su calidad de vida y de 

quien tenga conocimiento de un lugar con dichas características. 

 

Generalmente cuando se activa este tipo de redes los individuos buscan apoyo en 

sus parientes o conocidos los cuales les puedan proporcionar ayuda para mejorar 

sus condiciones. En el caso del Paraje San Juan Tlamancingo esto es muy 

común.  

 

…….“yo soy del estado de Veracruz y cuando llegamos a México venimos 

directamente aquí a Xochimilco, mis familiares que tenia yo aquí, trabajaban como 

peones”…….18 

 

                                                 
18 Entrevista obtenida en abril de 2002. 
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3.7 Contexto Socioeconómico 

 

La población se caracteriza por tener un escaso grado de escolaridad en su 

mayoría ya que apenas alcanza la primaria un 50% y en algunos casos la 

secundaria terminada el 35%, 10% cursan la preparatoria y solo el 5% estudia en 

alguna escuela superior, por lo que sus ingresos económicos son bajos y los 

niveles de subempleo y desempleo son altos.  

 

En la siguiente gráfica mostramos los porcentajes de como esta distribuida la 

población económicamente tomando como universo 300 familias (considerando 

que cada familia tuviese un móvil económico). 

 

 

Tipo de Empleo % de población 

Base o Planta con Patrón 43% 

Temporal con Patrón 20% 

Independiente por su cuenta 9% 

Actividades varias 7% 

Población sin empleo 21% 

Total de la población 100% 
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3.8   Espacio-Territorio 

 

“El espacio urbano es el referente material de la sociedad, la concentración de 

una serie de elementos materiales y simbólicos y es en el espacio donde se 

construyen las mediaciones políticas, económicas y culturales.”19 Y “lo urbano 

esta articulado sobre los sistemas de organización y sobre los sistemas de 

representación simbólica que le dan sentido a esas relaciones de organización 

social.”20 

 

De esta manera el referente material lo enfocamos al territorio delimitado 

geográficamente, donde surge, de la misma población, una organización social 

que es la mediación política, para satisfacer ciertas necesidades donde se 

involucran cuestiones económicas, culturales y simbólicas que conllevan a la 

identidad de la comunidad. Con base en lo anterior y desde una perspectiva 

marxista tendríamos que: el espacio-territorio da lugar a una formación social que 

se constituye por estructura y superestructura. 

 

De estas dos vertientes tenemos a la estructura donde se enmarcan lo económico 

y político y que juntos son la fuerza motriz de la comunidad, teniendo como 

antecedente, que en este lugar la población que predomina es de escasos 

recursos y necesita ser representada ante las autoridades para ser reconocidos y 

consolidarse como asentamiento y satisfacer sus necesidades inmediatas o más 

próximas. La otra vertiente es la superestructura, es lo simbólico, y nos referimos 

a las cuestiones religiosas y a las formas de adaptarse al contexto social del 

Paraje con sus diferentes usos y costumbres (recordando que llegaron a este 

lugar desde diferentes puntos geográficos de México). 

 

                                                 
19 Reguillo Cruz, Rossana. En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la 
comunicación. p. 27 
20 Castells, Manuel, La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos. En 
Reguillo Cruz. p.27 
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Con lo anterior concebimos al territorio como: “un espacio en donde habitamos 

con los nuestros y que nos permite referenciarlo como un lugar con ciertos limites 

geográficos y simbólicos. Nombrar el territorio es asumirlo como una extensión 

lingüística e imaginaria; en tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u 

otra forma es darle entidad física.” 21 

 

Entonces, el territorio en el Paraje, forma parte de un espacio recientemente 

apropiado por sus habitantes, en el cual se dio un proceso de adaptación a usos y 

costumbres y ciertas practicas como enseguida se mencionan: 

 

a)  Practicas culturales, como lo son: fiestas religiosas y verbenas populares así 

como la elaboración de carátulas para las fiestas de los barrios, etc. 

 

b)  Creencias: compartir el mismo credo religioso así como la veneración al Santo 

Patrón etc. 

 

Lo antes mencionado, sirve como un cohesionador social, como lo definiría 

Sallins; algo que mantiene unido a un pueblo por medio de la ideología construida. 

Así, el conjunto de símbolos o ideas que diferencian los unos a los otros sirven 

para unificar individuos, creando así, la pertenencia a un grupo determinado. 

 

La pertenencia a un grupo esta dada en función del espacio apropiado que 

adaptan a sus creencias y necesidades, incorporándose de esta forma al entorno 

social que les crea su propia identidad. 

 

 

 

                                                 
21 Mariana y Silva en un trabajo preeliminar de Arraigos y Apegos. pag. 21  
 Las Carátulas son marcos en forma de arco que sirven para adornar la entrada a las capillas, 
casas o entradas del Barrio y están elaboradas con tablas, unicel o ramas secas amarradas con 
alambre recocido y son arregladas con flores naturales o sintéticas, diamantina, colores etc. 
anunciando el nombre del Barrio, Santo al que festejan y/o la familia que hace la fiesta 
(mayordomía). 
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3.9 Identidad 

 

El concepto de identidad a provocado infinidad de discusiones y planteamientos 

desde diversos enfoques y disciplinas; se han ocupado de este, Antropólogos, 

Psicólogos, Sociólogos, etc. aportando cada una, una concepción teórica. 

 

De la identidad cabe resaltar su dimensión social, es decir lo que los individuos 

construyen, arman y sostienen como resultado de la interacción cotidiana como 

modo de relación entre los individuos.  

 

Según Adams “el proceso que habitualmente se conoce como identidad es la 

combinación psicológica de algunos indicadores mentales respecto de las cosas 

en el mundo exterior asociados con emosiones de aprobación y desaprobación, 

preferencia y rechazo juega aquí un papel fundamental la identificación del 

individuo con otros que manifiestan ciertas características proporciona la base 

psicológica para el funcionamiento de cualquier sociedad.”22 

 

Desde una perspectiva antropológica, la identidad, nos conlleva a pensarla como 

la interacción entre individuos que participan con características similares, en un 

espacio-territorio donde interactúan con lo simbólico que es parte fundamental en 

la construcción de identidades.   

 

La construcción de un nosotros frente a los otros, nos llevaría a la idea de 

espacios, escenarios y lugares sociales donde la hibridación cultural nos lleva a 

una serie de cuestionamientos de identificación: ¿quién soy?, ¿de donde soy?, ¿a 

que grupo pertenezco?, etc. Dada la problemática para abordar el concepto de 

identidad, para explicarla en términos generales, optamos por usar una 

                                                 
22 Adams. N. Richard. El octavo día/La evolución social como autoorganización de la energía. Pág. 
200 
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clasificación que divide al concepto en tres ejes sobre la cual se construye la 

identidad, estos son: La identidad situacional, la de grupo y la simbólica. 

 

Como primer eje tenemos la identidad situacional; trata de la construcción 

identidad entre el espacio y la representación que se hace el sujeto para si mismo 

sobre los demás sobre su identidad. 

 

La identidad situacional, puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

San Juan Tlamancingo    Barrio de San Lorenzo 

 

 

Delegación Xochimilco    Delegación X 

 

 

La identidad para los habitantes de San Juan Tlamancingo esta dada en función 

del espacio territorio, dentro de este adquieren una identidad contextual frente a 

los mismos habitantes con los que comparten su entorno, cuando salen del Paraje 

su identidad frente a otros barrios es la del contexto del Barrio de San Lorenzo y 

esto mismos frente a otros lugares adquieren una identidad local identificándose 

como Xochimilcas. 

 

“La identidad no es algo llevado, inherente, inamovible, la identidad es algo que se 

construye en la interacción cotidiana lo más importante no es tanto su exactitud 

sino su impugnabilidad, y esta se logra a través de un proceso de legitimación en 

el que se busca la aceptación, el reconocimiento de la propia identidad, que se 

tambalea cuando el sujeto no tiene la posibilidad real de pronunciarse con certeza 

sobre si mismo. La identidad es una relación objetiva que se establece entre su 

portador y el medio social donde se desenvuelve, una plataforma desde la cual se 

interactúa con los demás, una pieza delicada cuyo funcionamiento requiere un 
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mantenimiento constante y de soporte material que le de sentido: la identidad 

necesita exteriorizarse, objetivarse de algún modo.”23 

 

El segundo eje se refiere a la identidad de grupo y es que hablar de identidad es 

hablar de clase social, de oficios, de nombres y prácticas cotidianas, de espacios 

y territorios, es hablar de grupos. 

 

El apropiarse de un espacio-territorio, es habitar y reconocerlo como propio y de 

esta manera pertenecer a un grupo determinado que mediante diferentes formas 

de llegada le dan sentido a su vivencia cotidiana, ya que la adaptación juega un 

papel muy importante en la consolidación de un grupo y de este se crea una 

identidad propia del lugar, independientemente de los usos y costumbres que se 

hayan adquirido en otro contexto social. 

 

De forma esquemática mostramos la identidad grupal ejemplificando esto con los 

habitantes de San Juan Tlamancingo que se han consolidado como asentamiento 

humano con identidad propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A= Punto geográfico de partida. 

B= Punto físico de llegada. 

AB= Identidad Adquirida. 

 

                                                 
23 Reguillo Cruz, Rossana, idem. p. 31 

A B A 

B 
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La identidad en el Paraje de San Juan Tlamancingo esta unida por características 

similares, ya que la mayoría de la población es inmigrante como se mencionó en 

el inicio de este trabajo, por lo que este Paraje esta fuertemente unido 

grupalmente para convivir y representarse frente a las autoridades y otros barrios, 

así que su organización gira en torno al grupo y el grupo es el que crea su propia 

identidad, otro factor que crea identidad de grupo es el espacio-territorio que el 

grupo a delimitado teniendo como cosmovisión dentro y fuera. 

 

…… “Si yo soy de León Guanajuato y desde chica me vine para acá a vivir con mi 

mama que vivía en Tepotzotlan, ¿si sabe donde? es por la caseta a Querétaro, al 

ladito, ahí esta Tepotzotlan, pero después de un tiempo tuvimos problemas y me 

fui a vivir al centro, ahí viví en la colonia Morelos, cerca de San Lázaro, ahí conocí 

a mi esposo y tuve a mi primer niño que fue este Chencho, después de vivir ahí 

como unos 4 o 5 años no me acuerdo bien, mi esposo me trajo a vivir aquí a 

Xochimilco, me acuerdo que cuando llegamos casi no había nadie viviendo aquí 

éramos muy poquitos una casita por aquí otra por allá y con el tiempo poco a poco 

se empezó a llenar, a mi me gustaba mucho porque estaba lleno de muchas 

plantas, arboles y flores… así que rentamos estos cuartitos desde entonces, como 

ve mi casa son estos dos cuartitos y un baño que esta allá  atrás,...nosotros 

convivíamos mucho con la gente de afuera es por eso que mis compadres de mi 

niño dios son de San Lorenzo.” * 

 

El tercer eje se refiere a la identidad simbólica y nos referimos a la creación de 

“ritos y ceremonias con que la sociedad, a través de actos constituyentes dota de 

una identidad a los actores, una identidad que los clasifica y los capacita 

socialmente para determinadas acciones, una identidad que remite al grupo como 

una manera de auto identificarse en una hetero-percepción que subordina la 

identidad individual a una mayor: “ Los ritos transfieren las creencias de todo un 

grupo o una institución a un individuo: la autorizan mediante actos de 

                                                 
* Entrevista realizada a la Sra. Natalia habitante del Paraje de San Juan Tlamancingo, durante el 
trabajo de campo 2002. 
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nombramiento”, 24 ritos de iniciación, de pasaje que tienen por objeto reactivar la 

institución y en sentido más amplio, la estructura que se realiza y se actualiza en 

virtud de la incorporación que los actores llevan a cabo. Referente simbólico entre 

el sujeto y el grupo que convalida su identidad.“25 

 

. . . . En cuanto la objetivación simbólica, entenderemos aquí a las formaciones 

tangibles y materiales de la identidad que se vinculan en el propio cuerpo, en el 

lenguaje, en los gustos, en los estilos, en el consumo cultural.  Marcas visibles de 

las instituciones y grupos que los actores van incorporando en una revisión y 

transformación constantes como condición de la reactivación de las instituciones 

que les han dado origen. De esta manera la objetivación de la identidad siempre 

tendrá una referencia en el ámbito de lo social posibilita las clasificaciones por 

oposición: hombre/mujer, joven/adulto, rico/pobre, conservador/moderno, 

fino/vulgar, etc. en la objetivación de la identidad de encontrara la personificación 

de un tipo de discurso, en sentido amplio, que termina por convertirse en 

manifestación natural inscrita en el mundo del sentido común. Puede verse 

entonces que los elementos de esta triple referencia están íntimamente ligados y 

que el recorte propuesto aunque de ningún modo pretende agotar el problema de 

la identidad, permite descomponer esta problemática en tres aspectos que 

apuntan hacia la comprensión del fenómeno de la identidad urbana. 

 

Planteado en otros términos tenemos, visto a niveles micro: el espacio, el grupo 

de referencia y los modos de objetivación de la identidad. Visto desde una 

perspectiva macro, los esbozos de la dinámica social que desde las estructuras 

inciden en la constitución de identidades culturales.  . . . . .* 

 

 

 

                                                 
24 Bourdieu, Pierre en Reguillo pag 33 
25 Idem p. 34 
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3.10   Transición identitaria de los habitantes del Paraje de San Juan 

Tlamancingo 

 

A partir de la consolidación como asentamiento los habitantes del Paraje San 

Juan Tlamancingo, tuvieron la necesidad de crear un ambiente de integración a la 

vida social de Xochimilco así que conviven con el barrio de San Lorenzo y dicen 

que son parte de él, pero en cuanto algo no les conviene dicen que son 

independientes por ejemplo para las fiestas religiosas del Santo patrón en este 

caso San Lorenzo y las fiestas de carnaval, posadas etc. son parte del barrio de 

San Lorenzo, pero para otro tipo de cuestiones como la gestión de algún servicio 

ante las autoridades delegacionales dicen que son independientes.  

 

La convivencia que se da entre el Paraje San Juan Tlamancingo con el barrio de 

san Lorenzo es muy estrecha ya que con este barrio es con el que más tiene 

contacto, en estos espacios-territorios conviven lo local y lo externo fusionándose, 

dando por resultado una nueva identidad.  

 

Una forma visible de la identidad simbólica es la práctica religiosa donde sin 

importar el barrio al que pertenezcan pueden participar con solo compartir el 

mismo credo.  

 

En las fiestas de corte religioso, que se llevan a cabo en los barrios del centro es 

común que la banda de música y en algunas ocasiones mariachis amenizan las 

fiestas, pero a partir de que conviven con gente que viene de fuera de la 

delegación adoptan elementos propios de otras colonias populares como es el 

uso de equipos de luz y sonido, en el barrio de San Lorenzo estas practicas son 

cada día más comunes por su cercanía con San Juan Tlamancingo ya que los 

habitantes de este lugar trajeron esta influencia. 

                                                                                                                                                     
* Decidimos plasmar textualmente esto de la identidad simbólica por considerar relevante el análisis 
que esta autora hace. Reguillo Cruz, Rossana. En la Calle otra vez. Las Bandas identidad urbana y 
usos de la comunicación. p. 34 
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3.11 San Juan Tlamancingo, reconocimiento y lucha constante de la 

identidad de grupo 

 

 

En la actualidad San Juan Tlamancingo es un lugar que lucha por urbanizarse y 

así lograr una mejor condición de vida, es difícil el reconocimiento de este lugar 

ante las autoridades y los mismos los mismos habitantes consideran que es 

tiempo de ser reconocidos como barrio de forma individual y no como un anexo 

del Barrio de San Lorenzo por lo que buscan elementos que les pueden dar su 

autonomía como Barrio y estos elementos son: la construcción de un puente 

vehicular y la edificación de una iglesia. 

 

En San Juan Tlamancingo han gestionado en varias ocasiones un puente 

vehicular ante las autoridades de la delegación, el cual al igual que otros servicios 

públicos también les han sido negados, aludiendo a la falta de presupuesto. Así 

que una vez mas intentaran echar mano de su organización interna para poder 

construir ellos mismos con recursos propios un puente que los pueda comunicar 

con la parte de “afuera” como ellos dicen. Este proyecto seria de gran importancia 

para unir al Paraje San Juan Tlamancingo con el Barrio San Lorenzo, pero han 

encontrado trabas por considerar que dicha construcción pone en riesgo esta 

zona de reserva ecológica, ya que argumentan que si se construye el puente la 

mancha urbana en esta zona seguirá creciendo hasta devorar la zona ecológica y 

así perderían el control de este lugar. 

 

Otra de las obras importantes que si ha dado inicio es la compra de un predio 

para la construcción de la iglesia de San Juan Tlamancingo, la cual fue empezada 

en este año y esta construida basándose en hojas de madera y techo de laminas 

pintadas de color blanco, el perímetro que abarca es de aproximadamente 6 

metros de ancho por 10 metros de largo, cuenta con un altar improvisado por una 

mesa de madera y bancas del mismo material, adornada por unas cuantas 
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imágenes y santos, todos los domingos se lleva a cabo una o dos misas al día 

según tenga tiempo el padre de San Lorenzo. 

 

En nuestra estancia durante el trabajo de campo recorrimos el barrio en diferentes 

horas del día y pudimos darnos cuenta de la forma de vida de las personas que 

habitan en este lugar. Durante la mañana el acceso al paraje no se dificultaba 

debido a la cantidad de personas que transitaban, pero conforme avanzaban las 

horas la cantidad de personas que transitaban disminuía notablemente y después 

de las 16:00 horas la entrada era custodiada por jóvenes que habitan en San Juan 

Tlamancingo los cuales autorizaban o no el paso de personas hacia el interior del 

paraje, esto nos sucedió cuando no sabíamos de la existencia de lo que nosotros 

llamamos el filtro, ya que las personas que se encuentran custodiando la entrada 

no son muy agradables que digamos en su aspecto ya que es muy diferente a las 

personas que habitan en otros barrios del centro de  Xochimilco, la forma de vestir 

es diferente, reflejando así su nivel socioeconómico, el atuendo de los jóvenes de 

San Juan Tlamancingo es de forma humilde su vestimenta esta compuesta por 

pantalones de mezclilla en muchos casos deslavada por el uso y playeras de 

colores en ocasiones negras con estampados del TRI; IRAN MAIDEN, THE 

DOORS, Haragán, etc.,  y zapatos de tipo industrial en la mayoría de los casos 

botas.  

 

En el interior de las casas se puede escuchar música del TRI, Haragán, Liran Rol, 

Maldita vecindad, por el lado del Rock nacional, Narco corridos y música grupera 

sin olvidar la música de banda.  

 

La gente en el interior del barrio tiene por lo general algún apodo que les sirve de 

rápida identificación a los demás por citar algunos ejemplos: 

 

El churros, que es el señor de la tienda mejor surtida del lugar, Don peque, 

Taquero de profesión y muy trabajador, Chencho botas un tipo vival que conoce a 



 

 55 

todos los jóvenes de San Juan Tlamancingo y es de cuidado y por tanto es 

respetado, Don tesoro, le dicen así porque tenia unas hijas muy bonitas, etc.  

 

Durante nuestras entrevistas y visitas con la gente de la localidad, cuando se nos 

hacia tarde y empezaba a obscurecer algunas de las personas que conocíamos 

nos acompañaban hasta el puente de salida, nosotros pensábamos que era una 

muestra de cordialidad pero después de contarnos lo que mencionamos 

anteriormente pudimos percatarnos de que él acompañarnos era por nuestra 

propia seguridad. Conforme fue pasando el tiempo la gente dejo de vernos como 

extraños pero no pasábamos desapercibidos sino que todo el tiempo éramos 

vigilados y en ocasiones nos comentaban que porque no habíamos pasado a 

saludarlos porque se habían enterado de que habíamos ido tal día a tal hora, 

hasta con que ropa íbamos, esto nos hizo pensar en redes de comunicación de 

suma importancia entre los habitantes del Paraje. 

 

La impresión que tienen los vecinos de otros barrios como San Esteban, La 

Santísima, San Diego y el mismo Barrio de San Lorenzo con respecto a este lugar 

es que en él habitan personas de lo peor es decir drogadictos, rateros, etc. este 

argumento es porque como se mencionó anteriormente el acceso de la policía es 

nulo.  

 

Posteriormente nos enteramos que Chencho botas les había comentado a los las 

personas que se reúnen en el puente que no nos hicieran nada que éramos 

conocidos de su familia y por tal motivo el acceso se volvió libre para nosotros. 

 

Durante nuestra estancia en Xochimilco y en nuestros recorridos por San Juan 

Tlamancingo nos pudimos percatar de las condiciones de vida  que llevan los 

habitantes de este lugar que en la mayoría son en condiciones totalmente 

rudimentarias y viven al día, en muchos  de los casos solamente trabajan para 

conseguir el alimento diario y el mañana no importa, porque ya habrá manera de 
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conseguir nuevamente para “el chivo” como algunas personas de aquí lo 

expresan. 

 

En este barrio el acceso de la policía y vigilancia es nulo debido a que el acceso 

es totalmente imposible por la estructura estrecha de las calles, en casos de 

incendio tampoco el acceso de los bomberos es posible y que decir de las 

ambulancias cuando hay un enfermo es sacado en carretilla hasta San Lorenzo 

para poder conseguir un transporte y llevarlo a un hospital o consultorio medico 

para su atención. 

 

“aquí esta muy feo de noche, esta muy obscuro y a mí la verdad me da mucho 

miedo, pero ya que me queda solo encomendarme a  Dios porque aquí no hay 

vigilancia.... en ocasiones cuando a entrado la montada los policías han salido sin 

caballo” 

 

Si comparamos en su totalidad las estructuras del Paraje y las comparamos con la 

del Barrio de San Lorenzo o cualquier otro, los servicios quedan atrás al cruzar el 

puente y solamente las obras hechas por los vecinos …“Mire todo lo que ve con 

cemento lo hicimos todas las personas que aquí vivimos, para tratar de vivir mejor, 

nuestro objetivo es hacer un circuito, que cierre toda la vuelta, ya nos falta poco, y 

es que algunas personas no quieren cooperar, pero aun así trataremos de 

terminar las calles principales...esto como ya le dije  fue hecho con nuestros 

propios recursos, poco a poco porque para la delegación nunca alcanza el 

presupuesto para obras de nuestro barrio.”26 Después de lo expuesto en este 

apartado se puede analizar claramente la diferencia entre un barrio unido por la 

tradición religiosa y el arraigo a su espacio-territorio y el otro el cual ha sido 

olvidado por el mundo exterior y el cual lucha por sobresalir y crecer por méritos 

propios, tratando de construir una identidad local de pertenencia, que le permita 

tener una identidad propia.  

 

                                                 
26 Entrevista obtenida en abril de 2002. 
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3.12  Impacto del proceso de urbanización en zonas de reserva natural 

 

El rápido crecimiento de la mancha urbana en el Distrito Federal en los últimos 35* 

años a generado problemas debido a la falta de planeación y organización, para el 

acondicionamiento de predios adecuados para la urbanización de la ciudad, 

contribuyendo así, a que los espacios ecológicos y de reserva natural sean 

invadidos por personas que demandan una vivienda en una ciudad donde el 

espacio día con día es más difícil de conseguir y habitar. 

 

Existen elementos que han contribuido a este proceso dentro de la delegación 

Xochimilco, entre estos se encuentra la continuación del Periférico y la 

prolongación de la avenida División del Norte, las cuales han sido claves para el 

crecimiento tanto urbano como económico de la delegación, ya que mediante 

estas importantes vías de comunicación el acceso a esta demarcación es más 

rápido. 

 

El desarrollo acelerado de las áreas urbanas, provocado por el crecimiento de la 

inmigración, ha dado relevancia al problema del deterioro ecológico y por tanto a 

los sistemas de abastecimiento de agua potable, de la fauna etc.,. El ritmo de 

crecimiento de la población excede al de la construcción de viviendas, revelando 

diversos problemas como la insalubridad, y en general la aparición de áreas en 

que se degrada notablemente el ambiente físico y social. Estas áreas marginadas 

denominadas asentamientos irregulares carecen de servicios sanitarios e imperan 

en estas, carencias en cuanto a la calidad de vida. 

                                                 
* Esta fecha la relacionamos con el surgimiento del asentamiento San Juan Tlamancingo. 



 

 58 

 

Foto 10. Casa habitación, impacto de la urbanización en zonas de reserva 

ecológica 

 

 

Foto 11. Instalaciones inadecuadas de vivienda según programa de protección 

civil. 

 

La transformación del espacio físico y social ha sido modificado por el proceso de 

urbanización en el que se encuentra inmersa la Delegación Xochimilco 

incorporando el contexto urbano a su espacio ecológico, debido a las invasiones 

constantes de asentamientos irregulares. 

 

El Paraje San Juan Tlamancingo esta denominado como una asentamiento 

irregular por parte de las autoridades de la delegación ya que se encuentra 
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ubicado en una zona de reserva ecológica (declarada por las UNESCO en 1991), 

este lugar fue utilizado para el cultivo por lo que tiene, a un, vegetación propia del 

sistema de chinampas, alrededor de este lugar y en las calles hay ahuejotes (árbol 

que sostenía la chinampa envolviendo con sus raíces la tierra para sostenerlas) y 

se observan arboles frutales como presumiendo la fertilidad que aun existe en el 

lugar y los canales que rodean este paraje están siendo invadidos por el lirio 

acuático; esta planta causa grandes problemas ecológicos en los canales ya que 

no permite el paso de los rayos solares al fondo del canal lo que provoca que el 

proceso de fotosíntesis no sea el adecuado y afecta directamente a los 

organismos que ahí habitan, otra problemática que ha generado este 

asentamiento es la contaminación de los canales por aguas negras y es que las 

casas que están a las orillas de los canales desembocan su drenaje directo al 

canal, pero este no es el único problema ya que en los canales arrojan gran 

cantidad de basura y aunque la delegación tiene un programa para la limpieza de 

estos, no es suficiente ya habría que concientizar a la población que vive 

alrededor de los canales de no arrojar basura y esto pareciera una labor titánica 

ya que esta comunidad no se preocupa por el medio ambiente sino simplemente 

por su supervivencia sin reparar en los daños que causa al ecosistema. Otro daño 

al ecosistema es la introducción de lanchas con motor (que el gobierno 

implemento para la vigilancia en los canales) ya que genera olas que van 

desgajando las chinampas con el golpe del agua, además del derrame de aceites 

que provocan la muerte de la fauna acuática, reflejándose en la cantidad de 

especies que aun habitan.  
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Foto 12. Deterioro ecológico en los canales de este Paraje. 
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3.13  Las autoridades 

 

Por la problemática que se ha ido acrecentando en los últimos años, el gobierno 

del Distrito Federal se vio en la necesidad de crear el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF), este programa es un 

instrumento técnico y legal que regula los usos del suelo, el manejo de los 

recursos naturales y las actividades humanas en el suelo de conservación. El 

programa busca la conservación y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales y la protección de los terrenos productivos de este territorio.  

 

Este programa busca preservar las tierras y los bosques, además de fomentar el 

crecimiento natural de los pueblos junto con el desarrollo de sus actividades 

productivas, también reconoce los usos actuales del suelo que cada núcleo 

agrario práctica en sus tierras, además contribuye a detener el crecimiento de la 

mancha urbana sobre las tierras de propiedad social en el suelo de conservación. 

En conclusión este programa ayuda a evitar: 

 

 Asentamientos humanos irregulares. 

 Deforestación. 

 Cambio de usos del suelo. 

 Perdida de biodiversidad y de zonas con vegetación natural 

indispensables para abastecer de agua a la ciudad. 

 

Dicho programa es coordinado por la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (CORENA). Esta comisión es un órgano que se encarga de 

detectar y registrar cualquier daño ecológico y trabaja conjuntamente con las 

autoridades de la Delegación Xochimilco. 
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Conclusiones 

 

La autoorganización desde la perspectiva de Adams consiste en destruir para 

poder construir, por lo que, “el termino de autoorganización hace del sujeto de la 

acción su propio objeto, identifica al actor con el resultado de la acción. Pero 

mientras que la costumbre asigna a la palabra construcción un sentido positivo, y 

a la palabra destrucción el opuesto, la perspectiva energética considera que 

ambos procesos son esenciales para la autoorganización continua.”27  

 

Analizando el concepto de autoorganización desde esta perspectiva de Adams 

consideramos que el rápido crecimiento de la mancha urbana en la ciudad de 

México, ha logrado destruir algunas zonas de reserva ecológica, iniciando así el 

proceso de autoorganización, sin que las autoridades puedan frenar esta 

problemática. Uno de los problemas es la edificación de asentamientos irregulares 

ya que estos se establecen en zonas prohibidas (reserva ecológica o zonas de 

alto riesgo, etc.), y por tanto la cuestión legal de estas comunidades esta fuera de 

normas, por lo que el gobierno no puede dotar de servicios básicos y en 

consecuencia la calidad de vida merma las expectativas de crecimiento y 

desarrollo de sus habitantes haciéndolos vulnerables a las nuevas condiciones y 

retos que impone la modernidad.  

 

Cuando hablamos de calidad de vida nos referimos a las condiciones de pobreza 

y marginación que logran poner en desventaja a este sector, desde un “plano 

individual están limitados por la imposibilidad de acceder a los recursos y por tanto 

a disfrutar de un modo de vida diferente. En el plano social, las causas principales 

son las desigualdades en el reparto de los recursos, de los servicios y del poder. 

Estas desigualdades a veces están institucionalizadas en forma de tierras, de 

capital, de infraestructuras, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios 

de información o de asesoría. Lo mismo ocurre con los servicios sociales: 

                                                 
27 Adams, Richard N. El octavo Día. La evolución social como autoorganización de la energía. p. 
108. 
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educación, sanidad, agua potable e higiene pública”28. De esta manera los 

habitantes de esta comunidad tienen que hacer uso de los vehículos de 

supervivencia que surgen para cubrir necesidades básicas y comunes y la unión 

da como resultado un vehículo de supervivencia como Adams lo menciona: “es un 

conjunto de relaciones sociales construidas y sostenidas colectivamente por los 

seres humanos individuales como extensiones de sus propias habilidades 

psicológicas y conductuales adaptativas. Estas relaciones implican la restricción, 

el encauzamiento y la regulación del comportamiento de los demás individuos, 

orientándolos a realizar tareas favorables para la propia supervivencia”. Dentro de 

su espacio-territorio sea urbano o rural. 

 

Por tanto, el territorio es “un espacio en donde habitamos con los nuestros y nos 

permite referenciarlo como un lugar con ciertos limites geográficos y simbólicos. 

Nombrar el territorio es asumirlo como una extensión lingüística e imaginaria; en 

tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra forma es darle entidad 

física.”29 “El espacio urbano es el referente material de la sociedad, la 

concentración de una serie de elementos materiales y simbólicos y es en el 

espacio donde se construyen las mediaciones políticas, económicas y 

culturales.”30 Y en cuanto a “lo urbano esta articulado sobre los sistemas de 

organización y sobre los sistemas de representación simbólica que le dan sentido 

a esas relaciones de organización social.”31 Así que la identidad esta constituida 

por las viviendas, la capilla de cada barrio y en algunos casos lavaderos públicos, 

el sistema de mayordomías que también juega un papel muy importante ya que 

mediante estas se reafirman: la pertenencia, el arraigo, la misma identidad que 

nosotros denominamos, en este caso en particular, rural-urbano, por la 

                                                 
28 Ortiz, Renato. La modernidad-mundo. Nuevos referentes para la construcción de las identidades 

colectivas. Navegación por Intenet 7 de diciembre de 2003. 
 
29 Mariana Silva, Arraigos y apegos 1992 páag.48. 
30 Reguillo Cruz, Rossana. En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la 
comunicación. p. 27 
31 Castells, Manuel, La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos. En 
Reguillo Cruz. p.27 
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reciprocidad de formas y estilos de vida que se da en función de los inmigrantes y 

los nativos.  

 

Los grupos de inmigrantes se conforman y se establecen como comunidades sin 

importar ideologías, costumbres, etc. crean una nueva identidad considerando que 

esta “no es algo llevado, inherente e inamovible, la identidad es algo que se 

construye en la interacción cotidiana lo más importante no es tanto su exactitud 

sino su impugnabilidad, y esta, se logra a través de un proceso de legitimación en 

el que se busca la aceptación, el reconocimiento de la propia identidad, que se 

tambalea cuando el sujeto no tiene la posibilidad real de pronunciarse con certeza 

sobre si mismo. 

 

Un ejemplo de lo expuesto son los Barrios tradicionales de Xochimilco que están 

conformados por nativos y los lugares que están poblados por inmigrantes, y es 

en estos escenarios donde se pueden observar los diferentes ambientes, quedan 

atrás los barrios unidos por convicción, la organización para la mejor forma de 

festejos, la tranquilidad en cuanto al respeto de los mismos vecinos, 

conservadores y celosos de usos y costumbres, etc, para ingresar a un espacio 

donde la organización que en términos de Adams es: “una extensión y un 

producto de los individuos que la integran, y las orientaciones y directrices a las 

que se atiene, están necesariamente integradas por los interés y habilidades de 

esos miembros”.32 

 

Así que lo antes mencionado es el resultado de la necesidad de un respaldo de 

auto-ayuda; integrado por inmigrantes, donde la hibridación cultural, que según 

Canclini es un proceso de intersección y transacción que hace posible la 

multiculturalidad y que esto ha permitido la adopción de costumbres y tradiciones 

que han integrado a sus formas de vida urbana dando como resultado un colagge 

cultural. 

                                                 
32 Adams, Richard N. El octavo día. La evolución social como autoorganización de la energía. p. 
221 
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