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PROLOGO 

La aspiraci6n de esta publicaci6n es enriquecer el concimien

to sobre nuestras ciudades y sus habitantes, está dirigida a aquellos 

que anhelan ordenar las actividades humanas dentro del espacio físico 

urbano en México. 

El titulo expresa el deseo de entender ¿ quienes y cuantos 

son los actores y cuales son sus papeles dentro del espacio urbano ?

¿ cuales y como podrían ser las probabilidades de modificar la estruc 

tura social de la poblaci6n urbana ? 

Al expresar pensamientos e ideas resultado de la experiencia

academica en los cursos regulares, asumo una acti t;ud que no me fué d~ 

da en mi formaci6n académica anterior; pero es parte del metodo para 

poder explicar la lucha en el reducido campo de la planificaci6n, el

uso del suelo y un medio ambiente socialmente estructurado. 

No resultar~ fácil al lector manejar los d~versos criterios -

aquí empleados, lo complejo del campo de planificac16n urbana necesí

ta del desarrollo de aptitGdes especiales para vi.sualizar y coordinar 

las perspectivas del marco de referencia. La planificaci6n urbana de

be ser consebida por lo tanto, como un punto de síntesis y aplicaci6n 

del diseño, la ingeniería, las leyes y las ciencias sociales. 

Este documento debe su forma final a la participación de va -

ríos amigos: la Dra. María Teresa Gutierez de Mac. Gregor quien otor-

96 conocimientos, tral.>ajo y tiempo pacientemente; los Arqs. Enrique -· 

Cervantes y Domingo García Ramos, con sus publicaciones y opiniones -

enfatizaron lo que nosotros somos y podemos aspirar a ser; el Ing. 

Luis Unikel con sus publicaciones e inquietudes acerca del papel que

pretendemos tomar en la conformaci6n de la sociedad; la Dra. Larissa

Lomnits, transmitió experiencias personales y compañerísmo; el Ing. -

Romaríco Arroyo enftent6 al pensamiento ortodoxo con el empfr1co; el 

Arq. Andrés Isunza ayud6 a poner en la práctica académica la forma -

de expresi6n metodol6gica aquí manifiesta; en la correcci6n y redac -

ci6n del texto la Sra. Margarita Inclán de Zepeda; oolores Figueroa,

Reyna Silvestre y Hortencia Gil' Aquino cargaron con el trabajo no fá 

cil mecanogrfifico. A todos ellos mi afecto y agradecimiento. 

Los errores de concepto son responsabilidad del autor. 

José Mariano Campero 

Ciudad Universitaria, Julio 1973. 
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La estructura de la sociedad en las ciudades 
es organizada por: 
La legislaci6n, las leyes del sistema econ6mico 
y el entendimiento de las formas físicas posibles 

en sus espacios geográficos. 

La planificaciOn fisico-urbana emerge 

corno el control sobre el uso del suelo 
para asegurar nivel~s adecuados de vida 
a las diversas actividades humanas 
del espacio geográfico urbano. 
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1 N T R Q u u e e 1 o N 

En el presente trabajo se describen en su primer parte los -

aspecto significativos de los desarrollar urbanos en nuestro país, y 

las fuentes o mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los 

mismos; en el segundo capitulo se expone la tesis rector• y los obj~ 

tivos para el desarrollo urbano en México., Finalmente se presentan 

las estrategias que podrían seguirse para encontrar el modelo aqui -

propuesto. 

El prop6seto de esta tesis es establecer el orden de los ob

jetivos físico-sociales del crecimiento urbano, reorganizándolos en

funci6n de las metas nacionales de desarrollo econ6mico. No se pre -

tende mencionar un plan específico de desarrollo sino sintetizar en

las diferentes conclusiones las alternativas existentes en los cam -

pos físicos, sociales, econ6micos y legales con que podrían inducir

las autoridades federales y municipales a las aglomeraciones urbanas 

para lograr el desarrollo urbano propio de nuestras circunstancias -
hist6ricas.Se dá un enfasis en señalar los medios institucionales y
legales que propician el desequilibrio de la estrutura físico-social 
de nuestras canunidades. 

Este trabajo nace de la obvia manifestacion de desequilibrio 

social en nuestras ciudades y de las observaciones hechas a través -

de los cursos academices de una gran carencia institucional de sist~ 

mas o mecanismos para incorporar a los grupos denominados marginales 

al desarrollo econ6mico del país. Estos grupos sociales se ubican en 

las ciudades en aglomeraciones, más que como formas ordenadas de cr~ 

cimiento urbano; el suscrito los identifica como el problema más im

portante a enternderse para tratar de ejercer la práctica del urba -

nien10 en nuestro país. 

Para comprobar la tesis, se recurri6 a las fuentes bibliogr! 

ficas mencionadas durante los cursos académicos, y a la consulta de

documentos en las instituciones pertinentes. Las proposiciones esta6 

respaldadas por diversos criterios en la planificaci6n y el uso del

suelo, referidos en la bibliográfia expuesta al final de cada tema. 
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MEXI CO COMO MARCO DE REFERENC 1 A 

" ¿Es la gran ciudad la mejor o la única opción que ti~ 
ne la población marginada para obtener un ingreso mas o menos re 
gular, una habitación aceptable y servicios públicos básicos? 
¿Qué factores explican que la población marginada en las grandes 
ciudades resista condiciones de vida miserables, ~in que regrese 
a sus lugares de origen o manifieste su inconformidad abierta a 
través de la protesta organizada? ¿Es necesario el sacrificio ge 
neracional -consciente o inconsciente- de la población marginada -
para que sean sus hijos los que tengan oportunidad de alcanzar -
un mejor nivel de vida? ¿como es posible acelar y materializar 
lo que hoy es solo expectativa de mejora económica y social? 

Unikel Luis, 11 Urbanizaci6n y urbanismo situaci5n y 
perspectivas~' M'xico, D.F. 
SEP Setentas No. 5 Secretaría de Educa -
ción Pública, 1971. P, 108 

LA DINAMICA DEMOGRAFICA URBANA 

Observa un extraordinario crecimiento ubsolutoy relativo 

en sus cifras de población. Nada parece indicar la existencia 

de una política que intente tomar la iniciativa a esta dinámica 

para hacer los cambios institucionales necesarios y sincronizar

la a la cambiante estructura de la sociedad, que tiende a conve.=: 

tirse de rural en urbana. 

Hay que agregar un rápido incremento en la población Uf. 
bana por migraciones campo-ciudad, movilidad que se espera caus.e_ 

rá gran impacto en el desarrollo urbano-social y económico del -

país. 

La población total estimada en 1970 fu~ de 49.1 millo -

nes de habitantes. Se consideraron como habitantes urbanos aque

llos que vivía en localidades de 15.000 y mds, siendo el total -

de la población urbana 22.l millones, que es igual al 45% del 

total • .:;8 millones se encuentran en la ciudad de México -un 27.5% 

del total urbano nacional-. 
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18,2 millones de nuevos pobladores urbanos son esperados en las Pl'.2 
yecciones demográficas altas del proceso de urbanizaci6n, 1980 con un 

5,9% de crecimiento anual.~ Los que demandan una nueva política de 
desarrollo urbano, y no tan solo un "dejar hacer" de aglomeraci6n y 
crecimiento. 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA MOVILIDAD CAMPO - CIUDAD 

Los factores que se mencionan a menudo para explicar las 
causas de la migraci6n son: 
a) La estrechez en el mercado campesino de oportunidades de 

trabajo, 

b) El rápido crecimiento demográfico debido al descenso de mo~ 
talidad que se traduce en una mayor presi6n sobre los bie -
nes y servicios disponibles, 

c) El bajo nivel de los salarios en las zonas rurales. 
d) Las características de dependencia del mercado interno y o~ 

terno, 
e) La concentraci6n de la propiedad agraria y el tipo de tene~ 

cia de la tierra. 
Los factores mencionados condicionan y son causa de los e -

factos negativos regionales al crecimiento y desarrollo de la estrus 

tura social local, 
Los grupos intrínseca y mayoritariamente interesados en el

desarrollo social y econ6mico del país, son l~s j6venes quienes no
encuentran las estructuras sociales, econ6micas y físicas adecuadas 
a su ritmo demográfico de crecimiento; demandando satisfactores que 
les proporcionen el desarrollo deseado. El 47% de la poblaci6n na -
cional tienen 15 años y menos.i/ 

"El mayor volumen de la migración neta de las zonas 
urbanas en los grupos quinquenales de edad, se con· 
centre!' para los hombres en las edades de 15 a 19 a
ños, en los primeros decenios 1930-1950 con 26,8% a 
21.8% respectivamente, y en 20 a 40 años con 25.2%· 
en el período de 1950·1960 en el caso de las muje -
res, la mayor concentración se realizó en las eda • 
des de 15 a 19 años, en los tres períodos con 27.7% 
23.5% y 28.8%."if 
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"La proporción de población mlgrante respecto a la· 
nativa en las local ldades de 20,000 y más es de 
51.8% y 54.3% para hombres y mujeres respectlvamen· 
te. En las localidades de 2.500 y menos, dichos por 
cientos son 17.2 y 18.3 y en las localidades lnte!: 
medias de 14.5 y 15.7 respectivamente. El porclento 
a nivel nacional Indica que por lo menos una de ca· 
da cuatro personas vive en localidad distinta a la· 
de su nacimiento. "2/ 

No se han precisado las principales motivaciones., regionales 

de los migrantes,Este nivel de informaci6n es primario para enten -
der si el acto social es debido a un desequilibrio econ6mico o bien, 
a una clesorganizaci6n de la sociedad rural. 

Aislaclairente no se ~ decir lo que ocurre en el canp:> o las ciuda -

des a pesar de las diferencias ecol6gicas y de organizaci6n econÓm!. 
ca-social que les separa: son una misma unidad estructural,que se YU! 

tapone, coexiste e interdepende permanentemente as1 que el estable
cer planes y políticas en un lado es propiciar reacciones en el 
otro; sin un plan integral solo se cubren los huecos visibles. 

"Sin considerar migraciones Internacionales y dlfe 
renclas regionales en el crecimiento natural, las -:: 
variaciones en las tasas de crecimiento total de ca 
da una de las reglones se pueden tomar como primer-;; 
Indicador del movimiento migratorio Interno. Esto • 
se puede Ilustrar por la comparación entre la tasa· 
del crecimiento natural (en este caso nacional :3.1%) 
con la tasa de crecimiento de cada reglón y conclu· 
ye con: con las tasas anuales geométricas de crecl· 
miento para el período lntercensal 1950·1960 fueron 
las siguientes:".~/ Ver mapa No. 1. 

Reglón 
Tasa % 
D 1 f. 

1 11 
4. 3 3. 1 
1. 2 o. o 

111 1 V V Vl 
3,2 2. 1 3.0 2.0 

º·' 1.0 º·' 1.1 

V 11 
4.3 
l. 2 

V 111 
2. 5 
0.6 

La migraci6n no esta normada exclusivamente a las caracte -
risticas particulares de la estructura agraria o a las de la econ6-
mia urbana. El analisis de las causas de los movimientos poblacio -
nales debe tenerse en cuenta, para entender las formas regionales o 
nacionales del cambio socio-econ6mico, identificado si estimula o -
retiene flujos migratorios, permitiendo localizarlos y distribuir -
los. 
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"Respecto a la movi 1 idad geográfica de ta pobla 
cl6n durante el período 1965-1970,661 mil hombres -
cambiaron de lugar de residencia, de los cuales el-
68.5% corresponden a la poblacl6n activa, la cifra
para la población femen lna fué de 708 mi 1 de las 
cuales el 83. ti corresponde a la poblacl6n Inactiva 
en el ultimo periodo 1970 1985 los valores corres -
pondlentes son de 1106 mi 1 hombres y 1161 mil mujeres; 
entre los primeros el mayor porciento de migrantes, 69.3% 
corresponden a la población activa y para las muje
res inactivas el 86.4%. 

Considerando sOlo el Incremento neto (entradas me -
nos salidas) se estima, para el período 1970 1985 -
que el número de empleos que se necesitará crear 
anualmente será de 580 mi 1." LI 

Ante los datos expuestos, definir los objetos y las metas
ª alcanzar es requisito previo al elaborar un plan de desarrollo1-
el gobierno federal no ha mencionado especificamente lo que inten -
tamos hacer del desarrollo económico, y sin este previo paso la part.!, 
cipación social en el desarrollo urbano es nula y los planes no pu~ 
den ser enriquecidos con la dinamica participación social. 

"A eKCepc16n de regiones geof!slcamente alsladas,
el conjunto del sistema productivo se reorganiza -
en función de los Intereses de la sociedad dominan 
te.",Y -

La estructura urbana característica de las sociedades indu~ 
tri.alea est~ dada generalmente como un desarrollo urbano disperso;
y en su conjunto o sistema de ciudades establece una jerarquía ma -

' crocef ala. 
Entre nosotros los procesos de urbanización e industrializ~ 

ción no observan ritmos de crecimiento similares, Y crean Órdenes s2 
ciales diferentes en la estructura social tradicionalmente agrícola 
del pa!s. El nuevo orden crea desorden; y las probabilidades de nu~ 
vas fuentes de trabajo son escasas. 

"Pero al efectuar este cambio estaremos generando 
una poblacl6n marginada compuesta por aquellos ele 
mentos q4e no han sido asimilados y que no tienen~ 
utilidad dentro del nuevo sistema mas avanzado.",2/ 
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Comparando les sectores terciaJos nacion~lcs y los oc~1de11-

talcs europeos SC [·Uedc apreciar G} pOCü parecido que ~UafdJn ~iC11-
~ 

do el nuestro un ref lcjo de la evolución social e l1istorica l 1 ro11i~s 

al contexto ~· de las rolacio11cs socio-especiales del c~ccirnic11to 

econ6mico del sistema c.Jpitdlisu1 mundial : rr.ostr,;nclose en las ciu

c5ades estructuras físicas y elen,entos morfoló.]icos diferentes. 

CONCLUSIONES 

l. El objetivo propuesto ha sido rnostrar las dina'mic'15 de

poblaci6n y del proceso de urbanizaci6n, scftalando los efectos en -

la estructura tradicional de la sociedad, por la p,,rticul;:u área 

de influencia y evolución dul sistema econ6mico rector. 

2. Localizar y distribuir los flujos migratorios, as! COíllO

definir objetivos o metas de un des.:rrrollo urb.ino, es fundam~nlal a -

cualquier plan que pretenda inicL:ir, a la población en un dosarro -

llo conscioentc. 

3. Las cireas urbano- indus tr üdcs pueden il[lrO\'ecllar <J rCtndcs

ofertas de mano de abril, provenientes clcl sector agrícola, de lil5 z~ 

nas regionales deprimidas o ele menor qrado de desarrollo del pil1s. 

4. Para lograr movilidad social vertical que diferencie las 

ocupaciones del trabajo entre padres e hijos, tendremos que inducir 

el crecimiento demográfico a ritmo similar del observado por el de

sarrollo industrial. 
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lln la generalidad de estos paises. latino americano~ la or
ganizaci6n de la producci6n y la actividad econ6mica general en la
mayor parte de las ñreas rurales por numerosos factores y situacio~ 
es históricas relativamente conocidas, sigue aún manteniéndose en -
un nivel econ6micu y tecnol6gico m11y retrasado re~pecto de las ca -
ractcristicas actuales del sistema ccon6mico al cual, globalmente,
perteneccn .Como consecuencia de esta situación, en el momento en 
que se inicia un proceso efectivo de expansiGn y de modificación de 
ln econum!a 11rhana, con sus típicas tendencias de concentraci6n desi 
gua! entre las regiones y las ciudades y las recientes tendencias 
tecnológicas y empresariales con que se desarrolla la industrializa
ción, el cambio de las relaciones económicas y demás urbano-rurales
entraña, inevitablemente en las actuales condiciones, el desnivela -
miento violento entre las área~ rurales y las urbanas, de modo que -
la poblaci6n rural tiende a ser puesta fuera de la estructura econ6-
mica anterior por los impactos de la cxpansi6n de la economfa urbana 

sobre el campo, y buscar masivamente so incorporaci&Sn a la econom{a 
y a la sociedad urbana, sin conHeguirlo sino en mínima proporción." 

Quijnno Ani"bal " Urbanización de la sociedad latinoamericana" 
Revista Mexicana de Sociología No, 4 1967 
r. , 6 76. 

DESARROLLO ECONOMICO URDANO 

Ingreso y gasto urbano: En el México urbano 2.4 millones de 

familiares tienen ingresos cuyo l~mite superior es de 1500 pesos men 

suales. El gasto o la estructura de consumo es la siguiente: habita

ción del 11 al 19% del total del ingreso, alimentos, bebidas y taba

co 60% ropa y calzado del 15 al 261, vehículos y muebles 2.3 al 5.3% 

ahorro 2%, y otros 25 al 341 • .!Q/ Consecuencia de la economía urbana 

las oportunidades del trabajo y el nivel de ingresos es menor en las ? 
áreas urbanas, según sea el tamaño de la localidad. / 

"En 1966 en poblaciones rurales el ingreso medio por 
persona era de 125.6 pesos mensuales, En las eluda -
des no mayores de 10.000 habitantes era de 182.8 pe
sos ; en las de 10.000 a 150.000 de 252.1 pesos; en
la de 150,000 a 500,000 era de 328.4 y en mayores de 
a 500,000 habitantes era de 484.3 pesos mensuales". 
l!./ 

"En el terreno sectorial, una persona ocupada en la
agricultura, genera solo el 13.4% del Ingreso produ
cido por un trabajador en los servicios y el 21. 30%
del que corresponde a uno en la industria" . .!1./ 
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El ingreso y la estructura del consumo medio por habitante 
son indicadores del nivel de bienestar social al medir y valorar

se el consumo colectivo permite a los planificadores identificar -

objetivos y elaborar estrategias de acuerdo a las posibilidades de 
pago de la población. 

La distribución del ingreso urbano, o una mas equitativa -

redistribución del mismo, amplía la escala de los mercados y favo

rece la producción masiva industrial. 

Aceptando aún que la redistribución del ingreso reduce la -

formación de capital por disminuir la taza de ahorro, una ligera y 

temporal desaceleración de la riqueza material no es mala necesa -

riamente, aún sólo desde el punto de vista económico, pues si se -

realiza en forma ordenada, provee de mejores oportunidades a las -

grandes concentraciones humanas. Eleva su eficiencia y desarrolla

en ellas formas de vida, que estimula las economfas de escala pro

porcionando el auge del mercado en la economía urbana. 

El desarrollo urbano redistribuye el ingreso para que ac

t~e como econom{as externas en beneficio de habitantes y empresa -

rios es posible por medio de los impuestos si a éstos se les perm! 

ten ser usados en pol1ticas cuyos objetivos sean el desarrollo fí

sico-social y no tan solo en programas de salud o educación. 

A mayor escala en la aglomeración urbana, y mejor localiz~ 

ción en los centros poblados, los beneficios calculados por empre

sa dependen de la demanda local de los productos, la escala de ve~ 

tas y las variaciones en los costos administrativos por ~l tamaño

de la ciudad. 

"Las econom(as de aglomeración pueden as! subdividir 
se en econoníías de localización y de urbanízaclón,:
conslsten en econom(as de transporte al incremen -
tarse el número de empresas y su volumen de trans -
porte y en el f5cl 1 acceso a las reservas de mano -
deobra".13/ 
La estructura de la PEA por actividades favorece 
mas a las ramas industriales a medida que aumenta -
el tamaño de las ciudades así mismo, la indu·;Lriall 
zaclón de la mano de obra en el periodo 1940-1960-: 
es más rápida en las ciudades de mayor tamaño, Por
otro lado la PEA urbana muestra en ambos períodos -
de análisis tasas de terciarizaclón negativas per
lo que la terciarlzación a nivel nacional es atri -
buible a la PEA no urbana en forma exclusiva. Aún -

? 
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más, dentro de la PEA urbana las ciudades de mayor
tamaño contrarrestan las tasas de terciarlzaclón po 
sltlvas de las ciudades menos Importantes" • .!..!!/ -

Entre nosotros la desigual distribución del ingreso por re
giones o sectores, se debe fundamentalmente a la estructura socio -
económica del sector industrial, cuya participación en la economia

ha inducido el cambio manifiesto en las ciudades, centros exposito -
res del desequilibrio social, y de los diferentes significados de -

vida urbana. 

Estructura del sector Industrial 1965. 

Grupo de valor 
de la producción 
(MI les de pesos) 

Hasta 10,000 
De 10,001 a 20,000 
De 20,001 a 50,000 
De más de 50,000 

Número de 
establecl 
mientas -

136 066 
134 004 

945 
710 
407 

a: mi 1 Iones de pesos. 

Capital Valor de la 
Invertido producción 

a a 

95 664 121 561 
21 840 30 161 
10 353 1 3 259 
18 940 21 914 
44 531 56 227 

"Es decir: el 1.5% de los establecimientos lndus -
trlales en México 1965 dlspon(a del 77.2% dek cap! 
tal invertido en la Industria y aportaba el 75,2% 
del valor de la producción, asr mismo, menos de 
0.3% de los establecimientos (es decir, 407) posee 
mas de 46% del valor de la producción. 
Estas sólo se refieren al número de establecimien
tos Industriales y no a los propietarios de esos -
establecimientos, de esta forma, si se considera -
que varios establecimientos pertenecen a un mismo
dueño se puede tener una mejor idea de la verdadera 
concentración de la propiedad industrial en México" • 

.!21 

La localizaci6n industrial es producto de la natural distri 

buci6n de los recursos y de la voluntad de las estructuras sociales 
dominantes. Entendiendo el proceso de su formaci6n así como el de -

las fuerzas que lo componen, es posible si se tienen objetivos preci 

sos inducirlas a la producci6n de bienes y servicios que satisfagan 

las necesidades del consumo colectivo. 
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Regional 1965 México 
Entidades 

Desequilibrio 
federativas Agrupadas por niveles de Ingreso. 

En t 1 dad según 
su Ingreso me 
dio anual por 
hab. (pesos) 

No. entl 
dades. -

Total(5863) 2 32 
Ingreso alto 
(6mi 1 o más) 
por Hab/anua 8 
fes. -
Ingreso medio 
(4 a 6 mi 1) 
Ingreso bajo 
(oa4mll) 17 

Ver mapa No. 2. 

% del total 
de población 

100,0 

30,3 

26.0 

43. 7 

Valor de 
la prod. 
lndust. 
% del t~ 
ta 1 • 

52.2 

24.5 

58.6 

72. 1 

Pob. con 
energía
e lé'ctr 1-
ca. %del 
tata 1. 

57,7 

80.9 

57. 9 

4 1. 4 

Pob.con Gasto 
IMSS.% Gob.% 
de 1 tot. loca 1 
de cada del % 
grupo. total 

16.0 

29. 3 

14. 8 

6.7 

100. o 

55,8 

22.1 

22. 1 

Fuente: lflgenla H. de Navarrete "El perfl 1 de México en 1980" 
Editorial siglo XXI; Volumen lo. 

CONCLUSIONES. 

l. Los desequilibrios regionales parecen ser inevitables, 

pues no contarnos con la fuerza econ6rnica suficiente para desarrollar 

el pa!s de forma igual, Además, no todas las regiones cuentan con -

los mismos recursos humanos y f 1sicos que les pudieran dar un equi -

librio deseado. De aqu1 que una consideraci6n clP.prerioridades resul

ta inevitable. 

2, Las zonas de crecimiento industrial, resultan priorita 

rias para introducir en el proceso institucional a la planif icaci6n

urbana 1 o se incrementaran los puntos evidentes de •. 1esequilibrio de 

la estructura de la sociedad mexicana. 

3. Para evitar mayores congestionamientos en las áreas urba

nas y as! ayudarlas a lograr el desarrollo, es necesario una mSs e -

quitativa distribuci6n del ingreso, mediante el uso de los impuestos 

que acttlen como motor del mismo, y no solo sea fuente de programas -

ptlblicos asistenciarios o educativos, 

4. Si se desea formar una sociedad de consumo con patrones -

propios de bienes y servicios, se tendr1in que modificar las reglas 

del jue00 en las ciudades, y dar facilidades a los habitantes para -

participar en la economía industrial. 
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"La m&s importante esta situada al S del trópico de C4ncer, 
comprendida entre los paralelos 19°y 2lºde latitud norte, en la que 
habra en 1940, una población de 2 769 641 equivalente al 63% del t~ 
tal de la población urbana; y en 1960, una población de 7 855 124 ~ 
qulvalente al 59.2%." En nGcleos de 10 mil y m&s haba. 

Guti~rrez Mac. Gregor Ma. Teresa. "Desarrollo y Distribuci6n 
de la Poblaci6n Urbana en 
M~xlco". M~xico D. F. Ins 
tituto de Geograf!a.UNAM~ 
1965. P•, 23 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION y LOS ESTABLECIMIENTOS ur~ANOS 

Los datos históricos dE la formación de nuestro territorio -

dicen como las regiones naturalmente acumuladoras de poblaci6n, se -

han conformado¡ as! es, hemos heredado en la principal zona de cere~ 

les, antes del advenimiento de las grandes obras de irrigaci6n, los

mayores conglomeradoo urbanos ubicados en las mesas centrales del al 

tiplano interior del pa1s. Es inevitable, la naturaleza impone la di 

rección del trabajo y los poblamientos. 

"El factor el lmátlco más afectado por las di ferenclas 
en altitud es la temperatura. Las temperaturas más a
gradables para vivir, se encuentran en Kéxlco, al sur 
del Trópico de Cáncer, en la reg16n de la sierra vol
cánica Transversal, donde, hay elevadas altitudes, co 
mo un suelo volcánico fértl 1, y las mejores vías de -;: 
comunicación del país, lo que ha favorecido el desa -
rrol lo de la población urbana" ... "SI se suman los da 
tos de1960 ... se encuentra, para altitudes comprendidas 
entre 1000 y )000 m más del 70% de la población urba
na. Total del país". En local ldades de 10 mi 1 y más -
habs. lif 

"El 40.4% del total de la población nacional habita -
en localidades menores a 2500 habitantes y un 25.8% -
habita en localidades de 2500 a 20 000 habitantes en-
1970".,!lf 

En el año de 1969, el país cont6 ,3~-\ocalidades que ten!an ~ 
una poblaci6n de 2 500 a 10 000 habitantes; 54 de 10 mil a 20 mil¡ 

21 aglomeraciones de 20 a 30 mil; 32 nacleos de 20 a 40 mil; 46 p~ 

queñas ciudades de 50 a 100 mil y 44 ciudades con una poblaci6n su 

perior a los 100 mil habitantes.1!/ 
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En 1970, contamos 53 municipios con 100 mil y mlis habitantes, 
50 se encuentran al norte del paralelo 18ºde latitud norte. 

En 1969, las entidades federativas con mayor n1lmero de aglom!!_ 
raciones urbanas de 10 mil y mlis habitantes fueron: Veracruz 28, Mi··
choaclin 22, Jalisco 18, Puebla 14, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato -
12 cada una.w 

Si la migraci6n como se supone no es inmediata hacia las me -
tr6polis, y si a las pequeñas ciudades de 50 mil y más habitantes; ob -
s.ervando la gran cantidad que tenemos de éstas, es recomendable tener 
pol!ticas de ordenamiento siempre y cuando los municipios cuenten con 
el personal administrativo preparado para facilitar el dinlimico cam -
bio esperado. 

El nGmero de poblados urbanos ubicados en las 4 Cuencas Hidr~ 
grlificas en 1960, fueron: Lerma-Santiago 47, Balsas-Tepalcaltepec 19, 
México 7 y Salinas-San Juan 5, en poblaciones de 10 mil y mlis habita~ 
tes.20/ 

El recurso agua limita las posibilidades al crecimiento demo
grlifico, Las fuentes de aprovicionamiento para cada Cuenca Hidrogrlif!, 
ca deber/in ser evaluadas en funci6n del crecimiento de las mismas, 

Gracias a las grandes obras de irrigaci6n y a la proximidad -
del mercado Estadounidense, la segunda lirea en importancia de pobla -
ci6n u,rbana se ubica entre los paralelos 25ºy 26ºde latitud norte, en 
la cual en 1970, viv!an 2.7 millones de personas aproximadamente, en
localidades de 10 mil y más habs. equivalente al 9.8% de la poblaci6n 
urbana del pa!s. Los principales nGcleos de poblaci6n se encuentran -
situados de E. a W : Matamoros, Reynosa, Monterrey, Saltillo, Torre6n 
y G6mez Palacio, Culiacán, Ahorne y los Mochis. 

En esta lirea se encuentra la segunda regi6n industrial, en i~ 
portancia del pa!s y la zona agr!cola la Laguna. 

Por la Influencia del clima, "La maxlma concentración 
se registra en reglones del tipo Cwt (templado sub-hu 
medo) y las zonas con menor población urbana son aque 
l las cuyo tipo de el lma es Am. y Cf., (cal ldo-humedoT 
\ temp 1 ado-humedo). "!!/ 
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Los tipos de clima BS. ( seco estepario ) y BW. ( muy seco ) 

por sus características no favorecen el desarrollo demográfico, pero 

al ocupar grandes extenciones del territorio nacional, se puede con

siderar la posibilidad de generar crecimientos dernograficos mediante 

obras de irrigaci6n. 

CONCLUSIONES 

l. Si olvidamos que la naturaleza impone la Optima direcci6n 

del trabajo y de las concentraciones humanas, y que solo mediante e~ 

tudios a nivel nacional se deben tomar las decisiones para estable -

cer desarrollos industriales o agrícolas en los desiertos del Norte, 

en los valles de México o Cuernavaca; evitando as! el mal uso de las 

pocas tierras de calidad agrícola que tenernos. 

2. Todo crecimiento urbano debe estar respaldado por juicios a

nivel nacional de ánalisis costo-beneficio, solo as! se podrá tornar

decisiones conscientes en la elecci6n del sitio a desarrollar. Prop~ 

ciar crecimientos urbanos sin pensar en las consecuencias regionales 

sobre los recursos vitales de otros centros poblados ( agua, tierras

agricolas e industriales, vegetación etc. ) nos lirr.itará aún m5s las 

probabilidades de crecimiento y desarrollo demogr5fico. 

3. Favorecer el desarrollo urbano en el sentido ecológico de 

la poblaci6n, ser!a el inducirlo hacia las zonas con recursos alime~ 

ticios y de trabajo donde viven más de la mitad de la población urba 

na. 



-13-

"La Cuenca Lerma-Santiago es la m~s importante del país desde 
diversos puntos de vista: demográfico, económico 1 social, comercial e 
industrial, despues de la Cuenca de México. Cuenta con casi 16% del -
total de la población urbana del país y es la que tiene mayor número
de nGcleos urbanos'' .. , 11 Se considera que fue un error el llevar agua -
de la Cuenca del Lerma-Santiago a la Cuenca de México, sin tomar en -
cuenta que la primera por su desarrollo urbano es la segunda en impo!. 
tanela en el pais y que este hecho puede afectar en unos cuantos afias 
el mejor desenvolvimiento demográfico e industrial de ella", 

Gutiérrez Mac. Gregor Ma. Teresa. "Distribución de la Población Urbana se -
gún Cuencas Hidrográficas en México'' t ·Mé
xico D. F, Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, ed., Union Geográfica In -
ternacional Conferencia Regional Latinoa
mericana, 1966. p. , 651 y 655 

DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS URBANOS 

Las Ciudades con tasas de mayor crecimiento demográfico en el 

país durante el decenio 1960-70 están ubicadas en el Noroeste del te

rritorio nacional; asimismo, los municipios con más alto incremento -

demográfico se encuentran en el centro del pa1s. Resulta importante -

en ciudades y municipios con cien mil y más habitantes el implementar 

póliticas y planes de desarrollo urbano que normen su proceso de cre

cimiento, mediante reglamentos del uso del suelo. 

La tasa del proceso de urbanización en las ciudades Norteñas

de 50 mil y mSs habitantes en el periodo 1960-70 fue: San Luis Ria C~ 

lorado 21.5%, Mexicali 10.4%, Tijuana 9.7%, Ensenada 8.9% y Monclova-

8.5%, de crecimiento demográfico anual. 22/ 

Los municipios con 100 mil y mfis habitantes que registraron -

un alto incremento de población en 1970 con relación a 1960 fueron: -

Ecatepec 441.3%, Naucalpan 335,3%, Tlanepantla 254.4%, Guadalupe Mon

terrey 301.4%, Zapopan 235.3% y Acapulco 161.1% de crecimiento deme -

gráfico en diez años. ~/ 

Las tendencias en la dirección del proceso de poblamiento se

rán en números relativos en las regiones del Noroeste, pero en núme -

ros absolutos gravitará en el centro del altiplano del país. ( Véase

mapa No. 3 ) . 
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11 La población de la Capital de la República a observado un au 
mento constante de 1900 a la fecha, en el por ciento que repre 
senta a la población nacional y las estimaciones prellmlnares'=
elaboradas Indican para el decenio 1960-70 un posible aumento· 
de 1 14. 1 % , a 1 17. 1 % ". W 

Si le agregamos el crecimiento observado en el decenio 1960-

1970, de 'los municipios del estado de M6xico ubicados en su perife -

ria, especificamente aquellos que an observado una alta tasa de cre

cimiento demogr§fico en dicha entidad politica, se debe sin duda al

guna al crecimiento del Distrito Federal. 

" La estructura de las ciudades del país se estima que continua 
rá la tendencia a alejarse del sistema de tipo preminente hacia 
otro Intermedio quiere decir: que la concentración de la pobla
cl ón será en el u da des mayores de 50 ,000 y 1 os 100 ,000 hab 1 tan -
tes" tJJ 

De aqui emerge la necesidad de satisfacer las necesidades del 

consumo colectivo insatisfechas consecuencia de no perseguirse metas

sociales en sistemas de redes de servicios, transporte y vivienda. 

CONCLUSIONES 

l. La dirección del proceso de poblamiento en nuestro país ha 

sido condicionado por la ubicación de los recursos naturales y la vo

luntad de la estructura socio-economica dominante, induciendo genera.!_ 

mente el desarrollo espacial sin conciencia de las consecuencias en -

las estructuras naturales del país. 

2. La hiperurbanización es considerada como deseconómias de -

escala que obstaculizan el desarrollo econ6mico y social, al distraer 

e inmovilizar capitales o recursos productivos destinandolos a ser im 

productivos por mantener con vida grandes concentraciones humanas. 
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"El individuo marginalizado nada tiene que ofrecer al siete 
ma de intercambio del mercado: Ni propiedades, ni habilidades esp~ 
ciales salvo su fuerza de trabajo desvalorizada. Sus posibilidades
de integraci6n al proletariado urbano son escasas, puesto que la 
marginalidad aumenta mas rapidamente que el mercado de trabajo in -
dustrial". 

Lomnitz Larissa 11 Supervivencia en una barriada de la ciudad 
de México". Demografía y Economía vol. Vil 
Núm. 1 El ~olegio de México. 1973 P., 83 

PATRONES DE ASENTAMIENTO 

La estructura urbana expresa la estructura de clases de la -

sociedad. Así en las ciudades las elites monopolizan la tenencia del 

suelo, especulando y disfrutando ventajosamente de la gran demanda -

de tierra urbana propiciada por la dinÍmica dernogr~fica.Los grupos -

de colonizadores, que a manera de intrusos penetran en sus "Islas de 

modernidad" se les denomina invasores urbanos, siendo migrantes que

se sitÚ:an en periferia de las ciudades, generalmente en los predios que 

son objeto de menor vigilancia, debido a su baja calidad para el de

rrollo urbano, ubicándose arriba de las cotas del servicio de agua P2 

table, cai pendientes superiores a los 15º que requieren de gran cui

dado en el diseño físico para poderse adaptar a las características

de la vida urbana. 

"La mayor(a de los nuevos crecimientos que toman lu· 
gar son casi totalmente no planeados y llevan poca • 
relación de conceptos razonables de forma urbana y • 
estructura, dando por resultado que la planeaclón 
del crecimiento es la pobre localización de la vi 
vlenda en relación a los lugares de trabajo romplen· 
do la productividad y la vida familiar". '!J.! 

El que la poblaci6n rural se incorpore al proceso de urbani

zaci6n no significa que la estruutura <le la sociedad sea urbana; 

pues los migrantes en las ciudades son habitantes urbanos tan solo -

en el sentido ecológico. 

No existen estrategias únicas para asentar en orden a los 

grupos interesados en participar del proceso de urbanizaci6n; estas

nacen del entendimiento del sitio de requisitos y medios, de los gr~ 

pos para desarrollar específicamente una zona. 
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En las comunidades existentes, con formas f!sicas ,]efinidas

entender su organizaci6n social y sus mecanismos de adaptaci6n a las 

condiciones socio-econ6micas propias de la marginalidad; permite Pª! 
tir a los planificadores de la escala social representativa del con

texto marginal. '!:11 
Un plan de poblamiento puede ser definido como el método pa

ra aplicar estos principios. Si fuera posible utilizar el dinamismo

social con el que fue conformado el barrio marginal y as! dar form~ 

a ordenados asentamientos que permitan el desarrollo ffsico a bajo -

costo y corto plazo, se dar!a el gran paso en el desarrollo ffsico -

de la sociedad marginal. 

CONCLUSIONES 

1. La Onica cosa que distingue al hombre de otros animales -
es su capacidad de crear orden, de la habilidad para identificar, 

dar nombre a las cosas y· de obrar en consecuencia. 

2. El proceso de urbanizaci6n está tomando lugar tan rápido

que para elaborar un sensato plan y sistemas para controlarlo, tie

ne que aceptar a los grupos marginales con sus propios intereses y -

así dar una mejor forma urbana aprovechando el dinamismo inicial con 

el cual son creados. 

3. Permitir a los especuladores la iniciativa del uso del 

suelo urbano, en detrfrnento de las dinámicas demográfica y econ~m!. 

ca coloca a las autoridades corno cómplices del desorden urbano y a -

los grupos marginales como seres inferiores, socialmente incapaces -

de organizarse colectivamente para integrar una mejor comunidad ur

bana. 
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11 Las extensiones necesa rías de área libre no se reducen a los pequeños 
espacios de plazas, jardines o aún parques deportivos y de esparcimiento, sino
aquellos que en mayor escala puedan garantizar la pureza y oxigenación del aire. 
las áreas urbanas son ya tan extensas, que no se puede pensar en dejar esos es
pacios libres fuera de su perimeto que cada día se alarga más. Las áreas libres 
deben ahora quedar dentro de las propias ciudades como grandes espacios que se-
intercalan con las áreas construidas 11 

••• 
11 la administración pública, debe pro-

veer extensiones considerables que en futuro próximo deberán ser empleadas para 
derechos de vías de c0U1unicaciones, redes de servi.cios, parques nacionales e -
instalaciones de servicio pÚblico. La política de compras de estas áreas debe -
iniciarse a la mayor brevedad y en forma continua, para abatir costos en futu -
ras obras que posiblemente serian de difícil realizaci6n si no se cuenta con t~ 
rrcno". 

Cervantes SiÍnchez Enrique. "Tlalnepantla", Cervantes Asociados, México 
D. F., 1969. P., 58 

POLITICAS USOS Y RESERVAS DE LA TIERRA URBANA 

La creciente rnovilizaci6n de la poblaci6n a las ciudades -

y la consecuente expansi6n de los per1rnet;¡ros f1s icos de la vida U!, 

bana, hacen que la tenencia del suelo sea el punto de partida le -
gal a toda politica sana de crecimiento y desarrollo urbano. 

"Quizás el problema sobresaliente de la tenencia de la tierra 
actual en México es el que proviene de la presl6n derrográflca 
hac 1 a los ej 1 dos margl nados próximos o en contacto con los cen -
tros metrppo 1 i tanos 11

• ~ 

"Consecuencia de la Reforma Agraria y más específicamente de la
Ley Agraria el ejido definido como un bien Inalienable, ·1mpresel!. 
tlble, Inembargable e Intransmisible y por lo tanto no puede ena 
genarse, cederse, t ransm 1t1 rse, arrendarse, h 1 poteca rse o gravar 
se puede ser causa de un problema serlo en cuanto a la expansl6ñ 
de las el udades''. 29/ 

Entre nosotros la pol1tica del mantenimiento y dar servicios 

municipales es confundica con la del desarrollo urbano. Una verda

dera política es aquella en la que participan de la torna de deci -

sienes los grupos interesados en el desarrollo, y las autoridades 

establecen las reglas del juego que no permiten que unos tornen ve~ 

tajas sobre otros. Las reservas de tierra urbana nacen por las de

mandas inmediatas y a corto ·plazo de la estructura social vigente, 

siendo el costo y las posibilidades financieras el límite a la com 

pra de las mismas ¿Cual será la demanda en los pr6xirnos 15 años? 
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S6lo la autoridad con fuerza legal puede fijar los criterios 

del uso del suelo y los mecanismos financieros, para alcanzar media~ 

te compra o expropiación el futuro de la hoy ciudad subdesarrollada

¿ A cuantas generaciones se les va a facilitar desarrollarse urbana
mente y corno ? 

"Al crear el Departamento de Asuntos Agrarios y Col~ 
nlzaclón: DAAC, sin obedecer a ninguna zonificación
prevista con miras al desarrollo urbano de la comuni 
dad total, con especificaciones sobradas de calles,:
lotes sin criterios definidos, servicios públicos 
que resultaban antieconómicos, se establecía de he -
cho el círculo vicioso. Los núcleos urbanos, con pre 
supuestos llmltadisímos para dar servicio y manteni:
mlento de los servicios primarios agua, luz y pavl -
mento al encontrarse cercados por ejidos y la pre 
sión demográfica, éstos se convertían en zonas urba
no-ejldales sin servicios, que solicitaban a las au
toridades municipales que la zona urbano-ejidal pasa 
ra a formar parte como colonia de la ciudad y al ser 
aceptada el municipio adquiría obligaciones y presta 
clones que los nuevos colonos generalmente no podíañ 
financiar "·1.Q/ 

Este patrón se repite en la periferia de todas las aglomera

ciones urbanas en crecimiento del país, Convirtiéndose en caso típi

co como en las regiones del área metropolitana de la ciudad de Méxi

co, en los municipios de mayor crecimiento; Ecatepec, Naucalpan, Tla! 

nepantla y Netzahualcoyotl, o en las ciudades de Mazatlan, Culiacan

o los Mochis en el estado de Sinaloa.31/ 

La Constitución Mexicana y las leyes y reglamentos ernanantes 

claramente denuestran un amplio derecho estatal de goce y disposi -

ci6n de su territorio. La Gnica competencia para fijar las bases j~ 

r!dicas de esta propiedad es la legislaci(X¡ ·. interna, la cual subyuga 

la tierra y las modalidades que dicte el interés p!iblico a todas las 

regulaciones, restricciones o lirni tac iones que determinan la cons ti t~ 

ci6n y las leyes respectivas. 
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"La constitución de 1917, mezcla del socialismo de -
Europa Occidental y del republicanismo dem6crata de
los Estados Unidos, resulta una mezcla que solo el -
tiempo puede interpretar" .... "Era mas una expresión 
de propósitos revolucionarlos y aspiraciones a largo 
plazo; contiene una contradicción básica entre las -
relaciones de los individuos y el estado: reitera 
principios democra't i cos y otorga al Estado inmensas
facultades para poner en práctica cambios económicos 
y so c 1 a 1 es". ]21 

Es un grave problema constitucional la forma como se trans -

forma la tenencia del suelo urbano, de un bien nacional, ejidal a o
tro con caracter privado. Ante la expansi6n de las ciudades, la Cons 

tituci6n auspicia ambiguedades. Por eso el Ejecutivo Federal se ha -

permitido tomar lados o centro "Dentro de la Constitución" ~· causar

violentas reacciones en los grupos de iniciativa privada. 

La Ley de Reforma Agraria-art. 112- prevee que los bienes e

jidales y comunales podrán ser expropiados por causa de utilidad, pGblica 

que con toda evidencia sea superior a la utilidad social del ejido o 

de las comunidades. Las expropiaciones de bienes comunales y ejida -

les -art. 117- que tengan por objeto crear fraccionamientos urbanos

º suburbanos se harán indistintamente a favor de: f·anco Nacional de

Cbras y Servicios PCblicoa S. A. BOOSPSA. , del Inst. Nal para el Desarrollo de la -

Cammdad. Rural y fu la vivienda popular INIECXJ., o del Departanmto del Distrito

Federal. DDF., según lo determina el decreto respectivo, el cual podrá-
facultar a dichos organismos para efectuar el fraccionamiento y ven

ta de lotes urbanizados. Al realizar los fraccionamientos a que se -

refiere ese artículo, el organismo de que se trate debe destinarlos 

para áreas convenientes que incrementen la vivienda popular. 

"En 1972 el INOECO., publicó un manual de reservas -
territoriales denominado manual de tráml tes de expro 
placlón para terrenos ejidales y comunales., en el':' 
cual están comprendidos los trámites a cumpl l r., 16-
para cada uno de las solicitudes de expropiación, 
tanto dentro del INDECO., como en tas diferentes de
pendencias oficiales". 11/ 
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Estos 16 pasos dan clara idea de la selva de trámites buro -
cr~ticos forma-listas que hay que salvar para lograr metas sociales
prioritarias, retardando o anulando a la dínamica social;.consecuen
cia de un proceso jurídico atrasado Es mas fácil comprar un auto -
que adquirir un techo ! 

"Una reforma urbana tiene una gran importancia pal r
tlca. Es el, reflejo del Interés de un determinado -
gobierno en solucionar el déf lclt de vivienda y ser
vicios y suprimir la tradicional desagregacl6n de la 
población urbana por niveles socloeconómlcos y étni
cos. la socialización de la tierra o la Intervención 
del mercado inmobiliario significaría la desaparl ' 
ción del grupo de "Latifundistas" urbanos y especul!!_ 
dores y el grupo de Intermediarios que los secunda". 
l!il 

.La ti.erra urbana es un factor de desarroll.B.o en las socieda -
des industriales y no so1o .un bi·en .enajenable, cuyo valor se deterzn.!. 
na por las fluctuacif.one.s ·del mercado irunobiliari·O, paises Jie t.rad.i -
ci6n industrial y econom!as eapitalistas-Holanda4 Noruega, Australia 
y Suecia- tienen políticas del suelo y desarrollo !llrl>ano, cuyo obje

tivo es el bienestar social. 

CONCLUSIONES 

l. La presi6n demogdfica a creado pr·oblemas típicos en· la -
tenencia periférica del suelo urbano en la mayoría de nuestras ciud~ 

des-
2. Ante la ausencia de planes- no de.Planos- de ~onificaci6n 

que proporcionen terrenos a las familias que lo demandan¡ se propi -
cia la corrupsi6n de la administraci6n pOblica y se menosprecia el -
regimen actual de la tierra y el concepto social de la propiedad. 

3. La reforma agraria fue un paso decisivo para rcmper la es 
tructura colonial de la propiedad rural del país, pero ahora los ca~ 
pesinos viven en las ciudades y·la reforma urbana es el ·paso a darse 
para romper el colonialismo de la sociedad urbana subdesarrollada. 
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4. La propiedad urbana debe limitarse y reglamentarse, señ! 

landose a la vista de todos la tenencia de. la tierra¡ Bien Nacional 
en1 a) Bienes comunales y ejidales. bl Bienes privados o propiedad 

particular. 
5. Dinamisar los procesos formales jurídicos e in•titucion! 

les col!D parte escencial de un plan de desarrollo urbano que pre -
tenda dar a la comunidad las necesidades insatisfechas del consWllQ
colectivo. 

6. Coscientizar a los grupos marginales y populares de la -
importancia a la no tenencia privada del suelo urbano, en beneficio 
de las futuras generaciones urbanas y no coadyudar a la especula . -
cidn del suelo urbano. 
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''El sistema impositivo mexicano, no es todavía lo bastante
flexible, para ser usado como instrumento de pol[tica econ6mica 11 • 

Clar Call Tomme "De la Revoluci6n Política a la Revoluci6n
l ndustrial en M~xico 11 Revista de Problemas
Agricolas e Industriales de México. Vol. 3-4 
1955. P., 77 

FUENTES GENERALES PARA EL FINA!ICIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO 

Con recursos fiscales se financia parte del desarrollo urba 

no en nuestro pais; principalmente a través de organismos corno son: 

Las juntas federales de mejoras materiales, el BNOSPSA y el DDF. 

Los gobiernos de los estados y sus municipios tienen paco -

presupuesto propio; es a través del BNOSPSA que reciben recursos -

para desarrollarse urbanamente. 

Los recursos financieros vía organismos internacionales son 

distribuidos y controlados por el gobierno federal a través del Ba~ 

co de México S. A. en fideicomisos, con la Secretaria de Hacienda o 

Nacional Financiera. 

El grupo de la iniciativa privada no financ!a a los barrios 

marginales, por no ser éstos sujetos de crédito. No existen datos -

publicados en cifras de su penetraci6n en el desarrollo urbano del

pals, aunque si una empresa privada realiza obras urbanas se dá el

caso de que ellas consiguen el financiamiento llos propietarios son 

los mismos: 

La mayor!a de las operaciones de financiamiento del desarr~ 

lle urbano se hacen a través del instrumento legal, denominado "fi

deicomiso" siendo las instituciones de crédito las (micas autoriza

das para ejercer el fideicomiso en nuestro pa!s. 

"El fideicomiso se utiliza como contrato accesorio -
de garantía en la lesión de bienes a favor de acredo 
res y en la emisión de certificados de partlclpaclóñ 
Inmobiliaria, por lo cual el empleo de fideicomiso -
ha simplificado la canalización de recursos, prlnci· 
palmente para fines de Interés social y obras públi
cas". ]i/ 
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En nuestro país, el máximo financiero de obras urbanas es
el BNOPSA. Tan solo en el segundo semestre de 1972 el monto de 
las inversiones en obras de pavimentaci6n fué de: 351.4 millones -
de pesos en urbanizaci6n, agua y saneamiento: 529.9 millones de p~ 
sos, Las poblaciones beneficiadas fueron aquellas en las que se 
observa un mayor incremento de poblaciOn en el pa!s y que las he -
mos mencionado anteriormente como son: Cd. Netzahualc6yotl, Nauca! 
pan, Cajeme, Caborca, Navojoa, San Luis Rio Colorado, Villa Juárez 
Tijuana , Ensenada y Monterrey. Se invierte en las aglomeraciones 
que crecen, pero sin un plan de desarrollo urbano a nivel nacional. 
mas bien intuitivo, dirigido por las fuerzas interesadas en la in
dustrializaci6n del país. 36/ 

La Secretaría de Obras PGblicas SOP financ!a y construye
obras de desarrollo urbano como parte de su presupuesto asignado.
Este 1973 es de: 5 mil millones de pesos. 37/ A través de varios -
programas como son: conjuntos y corredores industriales, tur!sti -
ces y comerciales con una inversi6n-en 1973 para todos los presu -
puestos mencionados- de 150 millones de pesos; trata de desarroyar 
130 partes de trabajo denominadas parques industriales. Con 70 mi
llones de pesos, carreteras urbanas está encausado a la soluci6n -
de problemas que ocasiona el paso obligado de un camino por una 
ciudad, mediante librarn~entos y pasos a desnivel que hacen flu!da
la comunicaci6n. Con 300 millones de pesos la integraci6n de la i~ 
fraestructura para el transporte del sistema político y administr~ 
tivo del país, pretende incorporar f!sicamente algunos municipios

ª los centros de producci6n y consumo del país. Finalmente el pr2 
grama aeropuertario del pa!s a través de SOP, pretende erogar du -
rante el periodo administrativo 1970-75 3 mil millones de pesos. -
P.ara la coordinaci6n de sus diferentes programas y de recursos es
tatales SOP cre6 la Comisi6n del Desarrollo urbano del Pa!s"CODU!!_ 
PA que ha establecido 14 conjuntos industriales-urbanos pensando

que funcionarán como metrópolis regionales.38/ 
Del presupuesto-en millones de pesos- del DDF destacan las 

direcciones de obras pGblicas con 1471.3, la de servicios urbanos
con 369.2, y la~ de las delegaciones con 349.5. 39/ 
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La Ley de Reforma Agraria dispone para el financiamiento de 
des ar ro los urbanos que: el Fccldo Nacional de Fomento Ej idal FONAFE, -

como entidad con personalidad jur!dica y patrimonio propio canaliz!! 

ra las inversiones de sus recursos y las asignaciones econ6rnicas e~ 

peciales que determine el Gobierno Federal. 

Dentro de las industrias ejidales que financ{e el Fondo pa

ra extraer o transformar productos destinados a la construcci6n, se 

consideran en su primer término para recibir financiamientos aque -

llas que establezcan plantas industriales para la fabricaci6n de v! 

viendas (canteras y ladrilleras). 40/ 

Criterios a la imposici6n fiscal urbanas. Causa del poco di

namismo financiero urbano entre nosotros es: la amplitud con que se

aplican, criterios para utilizar el impuesto predial corno base para

que el municipio aumente fondos, participando del aumento de la plu! 

val!a en la propiedad inmueble de carácter urbano, en raz6n directa

de las obras de urbanizaci6n. 

La propiedad y el impuesto sobre ésta est! altamente desarr2 

llado en el DDF. El impuesto puede ser usado exclusivamente para pr2 

veer, bajo aprobaci6n oficial, obras de bienestar social o servicios 

educacionales1 incluye a los ejidos cuando ~stos son usados exclusi

vamente para agricultura, cementerios, propiedades pertenecientes a

la UNAM o a agencias de bienestar social, plíblicas o privadas que ~ 

tiendan a servicios ptiblicos, exensiones temporales son autorizadas 

por 15 años para casos de 350 pesos de renta y menos, completadas an

tes del 31 de Diciembre 1961, casas hasta 80 mil pesos que fueron 

constru!das con recursos instituciones crediticias, y 60 mil corno rn~ 

n!rno, 20 años de libertad de impuesto a departamentos terminados an

tes del 31 de Diciembre de 1966 o que renten 350 pesos o menos al 

mes, 30 años para casas terminadas después del 31 de Diciembre de 

1966 que son habitadas por trabajadores como parte del trabajo en 

las empresas. Los trabajadores al servicio del gobierno, reciben 50% 

al total, según el costo de inversi6n. Las colonias proletarias son

exentas de la mitad del impuesto predial por 10 años. oe'l 20 al 50%

a los monumentos en virtud de su localizaci6n o de sus méritos art!! 

ticos o arquitectónicos, y a algunas actividades deportivas, el 50%

para proveerlas e impulsarlas. Las bases de las tarifas del impuesto 

predial son 12.6% del ingreso de las rentas o 1.09% del valor catas-
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trado.w 

"Así hay amplio espacio para ulteriores aumentos de
las tasas efectivas y no existe ninguna raz6n válida 
para no Introducir las tasas progresivas aunque que· 
da en ple alguna opinión fiscal experta a favor de -
la proporclona!ldad.~/ 

Bn la ciudad de Guadalajara se est4 aplicando la carga fiscal 
en proporci6n de 1.17% a predios constru!dos, y de un 4% en terrenos
bald!os con incrementos fiscales progresivos sobre terrenos suscepti
bles de urbanizaci6n y que no se utilicen, para as! desarrollar un 
sistema de control a la especulaci6n. 

CONCLUSIONES 

1. Los impuestos y la reglarnentaci6n de los valores de las 
propiedades urbanas y una política mas amplia de reforma urbana, deb~ 
r!a considerarse dentro de la realidad de las comunidades rnarginales
rnayoritarias, para las cuales parecen ahora indicarse nuevas prefere!l 
cias en el gasto pOblico. La reforma urbana por lo general puede de -
searse corno un 'paso hacia una sociedad mas igualitaria, pero se nece
sita en especial como parte de un plan racional para el desarrollo U! 
bano. 

2. La absorci6n de plusval!as por particulares, las especul!!_ 
ciones inrnoviliarias de la tierra y la construcción, etc. por obras -
de planificaci6n ejecutadas por la administración pOblica, deben ser
recuperadas como compensación a las inversiones hechas sin motivo de
explotaci6n mercantilista alguna, mas bien deben ser vistas corno un -
simple servicio comunitario. Las plusval!as y los beneficios deben 
ser de la comunidad que los originó. 

3. El financiamiento del desarrollo urbano de las !reas marg.!, 
nales, puede realizarse con contribuciones del impuesto predial, ac
tuando ~ate como motor del crecimiento urbano; redistribuya el PNB y 
coadyu.ve a minimizar las distancias sociales. 

4. La reforma urbana no es privativa de los pa!ses socialis -
tas Holanda o Australia son un claro ejemplo de economías capitalis -
tas de consumo, pero una economía de consumo sin actores no existe, -
la participaci6n popular es un requisito previo al desarrollo indus -

trial-urbano. 
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IDENTIFICACLON DE OBJETIVOS Y METAS PARA EL DESARROLLO URBANO 

Al no afectarse con la revolución agraria las propiedades U.!: 
banas se dejo paso a la libre tenencia y especulación de la tierra -
en las aglomeraciones urbanas. Si bien es cierto que lato permitió -
de los treintas a los setentas la formación de capital, que f acili
to un desarrollo industrial con participación de recursos propios; 1/ 
pero si actualmente el desarrollo industrial necesita de participan~ 
tes en los centros de consumo en grandes cantidades, y así dar auge 
a las economfas de escala, ¿cuáles serían las reglas del juego para
que los centros de consumo propiciaran el crecimiento industrial? 

CONCEPTOS DE LOCALIZACION Y TAMAflO DE LOS CENTROS POBLADOS 

La ciudad no puede ser totalmente entendida por la referen -

cia de su área administrativa; tiene que ser interpretada como parte 

"organica• de un grupo social. 

"Por lo tanto, establecer una jerarquía entre los -
centros urbanos Implica tomar en cuenta estos tres
niveles geográficos: ciudad, su periferia y el pals 
para poder determinar la Importancia relativa de la 
ciudad dentro del sistema de su conjunto".~/ 

He expresado las características de la distribución de la P2 
blación y los establecimientos urbanos dados por la existencia del -
fuerte centralismo en población,actividades económicas, sociales y -

culturales. De aquí emerge la dificultad enorme de implementar una -
política de descentralizaci6n con perspectivas de ~xito, sin pensar
las consecuencias de pelear contra las fuerzas vivas de concentra 
ci6n de actividades industriales, mas poderosas que la misma pobla -
ción. 

"Por lo tanto, el sistema urbano de México, conside
rando los 38 principales centros que en México -
contaban con 50,000 y mls habs. en 1960, está forma
do por cuatros grupos de ciudades¡ el primero con 
una¡ el segundo con dos¡ el tercero con ocho¡ y el -
cuarto con veinte y siete ciudades."}/ 
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Las metas a alcanzar (salarios,M2 por vivienda, transporte, 
recreaci6n etc,) deben ser enunciadas clara, precisa y vigorosamen

te. Pueden ser a nivel regional o urbano¡ y definir lo que podernos
perseguir en nuestro desarrollo, que es parte esencial de todo plan. 

El desarrollo urbano y el futuro de la ciudad hoy subdesa -
rrollada, deben ser consecuencia de un crecimiento econ6rnico y del
carnbio social, Pero corno parte de un plan integral de desarrollo, -
especificándose el modelo buscado, y éste no puede ser condicionado 
por los grupos industriales, pues los monopolios nos dirían qué con 
sumir en funci6n de sus intereses, como sucede en las denominadas -
sociedades del pl;stico, 

Sin la institucionalizaci6n del proceso de planificaci6n Uf. 
bana y regional, no se puede promover el desarrollo urbano, ningQn
planes completamente terminado dia a dia,las decisiones de la direc -
ci6n administrativa deben ser hechas en el contexto del plan, y se
espera que los que se encuentran a la cabeza, así lo demuestren. 
Sin embargo, la devoci6n servil hacia un plan puede ser desastrosa
si el plan no es llevado al día, de acuerdo con el cambio de condi
ciones y prioridades. La mejor forma de descubrir y corregir la ob
solencia, es llevando a cabo el plan. 

CONCEPTOS DE LA FUNCION DE LOS CENTROS POBLADOS 

El significado de las funciones regionales en el crecimien
to urbano, se inicia con el rol del establecimiento urbano corno a -
sentamiento de las actividades centrales. 

El desarrollo econ6mico urbano est~ claramente reflejado -
en el cambio de la estructura ocupacional, es costumbre reconocer -
tres grupos bien definidos de ocupaci6n, las actividades prirnarias
concernientes con la producci6n de materiales sujetos a los intere
ses de la tierra, mayormente agricultura y minería¡ las actividades 
secundarias, que se identifican en la producci6n de bienes o merca~ 
c1as manufacturadas; y las actividades terciarias, cuya caracterís
tica es la provici6n de servicios de toda clase. 

La estructura espacial jerárquica de un sistema urbano,cua! 
quiera que sea la distribuci6n del poder adquisitivo (lo mismo en 

el campo que en una gran metr6poli)aparecen siempre los centros o -

nodos de actividad que proporcionan los bienes centrales de consumo-

f' ¡: 
i 

1 
i 
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este argumento exige 1inicamente los conceptos de "arnbito de difusi6n 
y de umbral. 

"El concepto de "ámbito de dlfus16n de un bien" es -
un concepto que Juega un papel Importante en la actu 
al teoría del "central-place" es el de ámbito de dl:
fuslón de un bien central. Dicho ámbito delimita el
área de mercado de un "central-place" para un bien -
determinado¡ tiene un límite Inferior, que se ldentl 
fica con el poder adquisitivo mfnlmo ("umbral") res:" 
pecto a la oferta del bien y un limite superior, a
part 1 r del cual ya no puede superarse la venta del -
bien. Cada bien tendrá limites distintos para su ám
bito, a causa de la competencia existente entre los
"central-place" que no ofrecen (en el caso del lfml
te superior) y a las diferentes características eco
nómicas Internas de las empresas abastecedoras que -
determinan el umbral" (en el caso del límite lnferl
or)." . ..Y 

La clasificaci6n funcional de las ciudades, en términos de ·
su estructura ocupacional, se puede definir de las siguientes formas: 
nueve son los tipos principales de poblados como son: Distritos Metr2 
politanos, ciudades industriales , centros de venta al menudeo, cen
tros diversificados, de venta total, de transporte, poblados mineros, 
universitarios, de recursos medios, agrícolas y retiro (seglln Diddnsoo 5), 

CONCLUSIONES 

l. Un cálculo conservador pronostica que en 1980, seremos 13-
rnillones de habitantes en el área metropolitana, sin pensar en c&rno -
vivimos los que somos. Pero si pensarnos c6mo vamos a vivir los que S! 
remos1caray: si no podernos desarrollar una ciudad, si solo podemos ha
cerla más grande en tamaño, este es el subdesarrollo en la m:s clara
y grande dimensi6n imaginada¡ es un reto para el "hombre" no irnporta
su actividad, sino su condici6n. ¿Quie'n se llevará una tajada del Le-
6n?. 

?.. ¿cuál será el modelo urbano resultante de los objetivos y

rnetas aqu1 propuestos? La respuesta al desarrollo urbano y el futuro
de la hoy ciudad subdesarrollada, debe buscarse, en consecuencia, de!!. 
tro , dentro del contexto más amplio del crecimiento econ6rnico y del
carnbio social, participando la ciudad misma en su estructura, corno ~--: 

parte ae un siscema j~ra'rquico urbano. 
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3. El 11 .fubito de difusión" de un bien es la base de la distr!. 
buci6n de las actitudes y también puede influenciar el carácter de -
la(s) industria(s) de servicios, la distribución ecológica de la po -
blación y el patro'n de asentamiento urbano, 

4. La distribución de las actividades primarias, secundarias
y terciarias y el desarrollo de algunas de éstas, depende del papel -
nodal, o "central place", en proveer crecimiento al ingreso nativo. 

S. Con el incremento del ingreso nativo, el ahorro puede ten
der a modificar el Hrni te de los umbrales". A 1 derramarse sobre nue -
vas clases de actividades al principio, éstos satisfacerán demandasr
locales, pero detrás vendrán las industrias de exportación a otros 
centros o nodos, 



_; _____ - _..,;._ __ -

-33-

México ha sido, por lo que toca al desarrollo regional, un _ 
proceso disparejo creado por la direcci6n de la naturaleza y la es -
tructura social en poder, en el cual las dos regiones centrales, ha~ 
ta Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí por el norte; y Mor~ 
lia, Cuernavaca, Puebla y Veracruz por el sur-oriente, se han des a -
rrollado y logrado frutos. Solo a partir de 1935 escasas regiones 
del norte han podido iniciar el desarrollo regional. 

DISTRIBUCION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Las actividades de un centro urbano se dividen en dos categ_I! 
rias; básicas y no básicas. Básicas son aquellas que dan ingreso a -
la ciudad, de linea externa a sus límites. Estos son mayormente con
carácter industrial, aunque bien pueden ser incluidas otras activid~ 
des como el comercio 1 finanzas, administraci6n, recreaci6n o turismo, 
y educaci6n. Laa actividades básicas pueden ser subdivididas de a 
cuerdo al origen geogr¡{fico del ingreso. Las no básicas son aquellas 
que existen para dar atenci6n o servicio a los trabajadores base y -

sus dependientes, primordialmente los servicios y utilidades p6bli -
cas , etc., que se necesitan para toda la poblaci6n. 

La localizaci6n f!sica de la industria y el crecimiento de
las fábricas en las afueras de la ciudad, es el aspecto principal y
causa de la expansi6n de la ciudad moderna. De acuerdo a su cará'cter, 
las industrias son afectadas distintamente por fuerzas centrifugas y 

centr{petas. 
Las industrias pesadas son largas en tamaño. El factor tiem

po, o sea el factor de acceso inmediato al mercado, es el importante 
estas exigen una gran área de espacio f!sico, frecuentemente tienen
aspectos molestos, tales como ruido, olores, contaminaci6n, riesgo -
de incendios, un serio problema de desperdicios, requieren una larga 
salida de planta, grandes cantidades de combustible y agua, sus pro
ductos y sus materias primas son voluminosas y solicitan facilidades 
extensas y contiguas de ferrocarril o transporte marítimo. Todas es
tas condiciones hacen que el establecimiento de dichas plantas sea -
inadecuado en los distritos centrales, situándose generalmente en la 
periferia del área urbana. Tales industrias son: empacadoras de car
ne, almacenes de petr6leo, fundidoras, fabricantes o armadoras de a~ 
tom6viles, madereras, molinos de harina, plantas de energía o de gas 

1
El desvio hacia las afueras es condicionado por la necesidad de mov! 
miento o transporte • 
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Y las originalmente establecidas en las faldas de una pobla
ci6n son lentas en su movimiento de cambio de lugar, así que conti -
nGan funcionando en au lugar original, a través de la energía de su
capital concerniente al movimiento físico, De cualquier manera, son
inapropiadas para el bienestar de la comunidad urbana, así corno para 
la organizaci6n de la industria. 

Las industrias ligeras tienen las siguientes característica~ 
no siempre requieren edificios de construcci6n especial, siendo de -
gran importancia el factor tiempo servicio (contacto inmediato con -
industrias que se relacionan entre sí, facilidades de transporte), -
frecuentemente requieren mano de obra especializada, sus necesidades 
de espacio por trabajador son muy pequeñas, los edificios obsoletos
son apropiados, ya que llevan a cabo pequeños negocios,su cará~ter -
productivo es por estaciones o ternporadas,teniendo fluctuaciones en
la demanda de trabajo, condicionadas a su vez por la fantasía de los 
estilos o modas, especialmente en las prendas de vestir, finalrnente
sus productos requieren materiales de pequeño volumen que tienen que 
pasar por varios procesos, tales industrias son rnaquiladoras de ropa 
imprentas, f.Íbricas de puros y cigarros y elaboradoras de instrurnen -
tos que en su fabricaci6n buscan normalmente unas cuantas habitacio_ 
nes, o un edificio obsoleto o bodega en las orillas, o tan cerca corno 
sea posible del área central comercial, tratan de obtener mano de o
bra econ6rnica de la clase trabajadora pobre que se encuentra en los
distritos o alrededores del área central de comercio, el mercado pa
ra sus productos elaborados está en los almacenes o tiendas de menu
deo de los vecindarios y de los distritos centrales de comercio. Es
notorio el contraste tan amplio entre los dos tipos básicos de indu~ 
trias, condicional el crecimiento de la ciudad, pero mientras que la 
industria pesada definitivamente tiene· car~cter, muchas de las llarn~ 

das industrias ligeras pueden ser obligadas por su gran escala de d~ 
manda de espacio a requerir una localizaci6n exterior, corno las in -

dustrias pesadas.~ 

En conclusi6n, la elasticidad de la demanda respecto a los -
sitios urbanos depende de los precios y costos de transporte, ~sto -
da lugar a la existencia de centros, o mejor aGn, a la forrnaci6n de
áreas jerarquicarnente ordenables, y a la posici6n física de cadabien 
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en la estructura urbana; es decir, la posici6n del área del mere! 
do relativa a cada bien, 

Para la ciudad y su poblaci6n, lo que ma~ nos preocupa es S! 
ber qu¿ consecuencias pueden derivarse de la organizaci6n espacial -
teo'rica econ6mica, respecto a su 6ptima distribuci6n de actividades
y por tanto de las nuevas inversiones en una econ6mia en crecimiento 
y a largo plazo. 

Los factores y elementos ma's importantes, por lo que se re -
fiere a los aspectos espaciales de la economía, y que deben aqu1 to
marse en cuenta, podr!an sintetizarse de la forma siguiente: econo -
mÍas internas y externas, costos de transporte y demanda de suelo. -
El espacio juega doble papel: por una parte, es factor de producci6n 

. y un bien exigido por las familias para sus proyectos residenciales
y de esparcimiento, y por otra, es un obst~culo para el intercambio
econ6mico, especialmente si las distancias son muy grandes o las es
tructuras de las v!as inadecuadas, pues encarecen los costos de 
transporte, limitando el desarrollo urbano. 

La exportaci6n y la preparaci6n de los migrantes son señala-
dos como promotores del desarrollo y el crecimiento regional. 

"El suceso de la "base exportación", ha sido determl 
nado como el principal factor en la tarifa de crecl= 
miento de las reglones, asf es como en orden a enten 
der este crecimiento, necesitamos examinar los facto 
res de local lzaclón para habl 11 tar los productos = 
principales a desarrollar".§_/ 

La importancia de la "base exportaci6n", es resultado de su
papel primario para determinar el nivel absoluto y per-capita del -
ingreso en la regi6n. Por eso es prioritario determinar la estructu
ra ocupacional, y la residencia de las actividades secundarias y ter 
ciarías en la relaci6n espacio-Rociedad. 

"En estas condiciones el desarrollo de los Intercam
bios regionales necesita aún muchos arreglos si nos
habfa parecido que en los espacios sub-equipados la
creación de los servicios básicos era un punto de 
partida indispensable, centros análogos a los del 
Instituto Nacional Indigenista también pueden pres -
tar servicios localmente en el México central al sur 
de Puebla, al norte de Toluca, en el Valle del Mez -
quita! o en la Tierra Tarasca particularmente, más · 
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que de Integración nacional, aquf se trata del mejo
ramiento agrfcola o de la formación profesional que
permita a la población emplearse en la ciudad si tle 
ne que emlgrar.I/ -

CONCLUSIONES 

l. El establecimiento urbano corno centro regional, y el con

cepto de región deben ser definidos corno una área natural y como una 

unidad orgá'nica que surge espontáneamente de la verdadera estructura 

de la sociedad en contraste a la artificie de las unidades político

administrativas. 

2. El papel del "central place" o centro nodal es la distri

buci6n y jerarquía de las funciones en la región, en el desarrollo -

econ6mico provee economías externas para las economías de exporta 

ci6n y así establece_la interdependencia de la región, las cuales 

pueden subdividirse en econ6rn{as de localizaci6n y ne urbanización. 

3. La localización industrial dentro de las ciudades candi -

ciona la forma física y la estructura ecológica-demográfica, la de -

manda del suelo y los costos de transporte. Los elementos económicos 

más importantes obligan a distribuir en el espacio geográfico el á -

rea de las inversiones pCiblicas y privadas, para desarrollar o no s! 

tuaciones similares, internas de bienes y servicios. 

4. Algunas regiones por ventajas de localización respecto a

loa recursos naturales y humanos, se han desarrollado mfs rapidarnen

te que otras, creando una desigualdad regional en el marco general -

de la estructura de la sociedad. 

5. El desarrollo regional resultará del suceso de la "base -

exportación" y del entendimiento del orden del crecimiento que se 

inicia de la correcta localización de las materias primas a desarro

llar. 
6. Preparar a la población migrante capacitándola para desem 

peñarse en actividades remuneradas urbanamente, es permitirle posib! 
lidades de desarrollo vertical en la estructura social urbana. 
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"Las áreas citadinas con sus masas compactas de casas, edif! 
cios, fabricas y calles constituyen una interrupción marcada de la -
conformaci6n natural del paisaje, Los cambios en la configuraci6n s~ 
perficial son suficientes para producir una modificaci6n de los ele
mentos climatol~gicos, pero ma~ significativos son los resultados de 
la actividad comercial e industrial que caracterizan a la ciudad. -
Los procesos de combustión y otras transformaciones de la energía h.!_ 
ceo de la ciudad un generador de calor de gran magnitud, estos proc~ 
sos van acompañados por una producci6n considerable de partfculas de 
humo y polvo que envuelven la ciudad y alteran el equilibrio de ra -
diaci6n de su clima, no solo se influye el equilibrio de radiación -
sino también otros elementos climatológicos como la temperatura, la
humedad, el viento y la precipitación. El influjo del área urbana s~ 
bre el clima obliga a los planificadores urbanos a tomarla en consi
deración para tratar de eliminar los efectos indeseables para la co
munidad11. 

Ja'uregui Ernesto 11 Mesomicroclima de la ciudad de México" 
Instituto de Geograf{a. UNAM. 1971 P•, 5 

REPERCUSIONES AMBIENTALES Y FINANCIERAS 

La magnitud de los sistemas estructurales, del medio ambien

te urbano-regional, creados por las actividades de la sociedad indu!!_ 
trial, han proporcionado grandes satisfacciones a mayor ntlmero de 

personas, pero han creado tarnbi~n el medio ambiente no natural en -
que persiste la acci6n urbana de transformar la superficie de la ti!!, 

rra, sin considerar los resultados de los cambios a los elementos de 
la bio's fera. 

Las fuerzas econ6mico-industriales, en juego en los espacios 

urbanos-regionales, no nos permiten por el momento una soluci6n ins
tantÍnea. Por el estado actual de la biÓsfera y de los puntos cr!ti
cos de algunas áreas metropolitanas, se necesita de un esfuerzo hum.!!_ 

no creativo, de magnitud igual pero en sentido inverso a la din! 
mica de la destrucci6n de la biÓsfera por la tecnolog!a de las socie 
dades industriales. 

En los países de tradici6n industrial y &reas urbano-indus -
triales de gran densidad, se han implementado pol!ticas para resol -
ver los problemas de alteraci6n del medio ambiente natural, pero 

mientras las prioridades pol!tico-econ6micas, se dicten sin conoci -

miento de los efectos urbano-industriales en los ciclos de la bio'sf!!. 

ra, algunas generaciones viven y mueren con los problemas, no los re 
suelven. 
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"Los pulmones verdes de muchas grandes ciudades, tal es el -
deseo de los planificados urbanistas, han proporcionado al habitan
te de la ciudad une cierta compensaci6n y un lugar de esparcimiento. 
Su valor es, sobre todo, de tipo psicológico, pero su valor como fil
tro purificador del aire de la ciudad es muy discutido por algunos -
científicos," 

JÜrgen Volgt "La destrucción del ~qui llbrio Blola'glco" 
Alianza Editorial. Madrid. 1971 p., 105 

DISPOSICIONES PREVENTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO FISICO 

Leyes del sistema ecoldgico: en la naturaleza nada se crea,

todo se transforma; es decir simplemente cambia el estado de las co

sas. A determinada acci6n en un lugar corresponde una reacci6n en e

se lugar y. usualmente en otro. El medio ambiente tiene una determin~ 

da capacidad de absorci6n. El mundo es ente finito, no infinito.".!!./ 

Conceptos ecolcigicos para urbanizar: para determinar las zo

nas que ser~n adecuadas como aptas para la urbanizaci6n, un n6mero -

de criterios fue desarrollado. 

"La pendiente no debe de exceder del 5% en la tlerrñ 
a usarse, no deberán C:é utl 1 Izarse zonas dé termina -
das como áreas de lnundac 16n cada 5~ años. "o se ut 1 
!Izarán las zonas de recarga acuífera, no se desarro 
liarán en zonas de bolsa de niebla o expuestas a vlen 
tos fríos, deberá haber una alimentación adecuada
de agua, las carreteras que den servicio a esta zona 
no deberán construirse en zonas cuyas pendientes se· 
an mayor del 15%" .... "Los ríos no deben ser tocados
y las riberas no deberán construl rse a lo menos -
en doscientos ples; y no permitir cultivos en gene -
ral. Los diques naturales no deben ser tocados, y to 
das las perspectivas de recursos de agua, lñs recar-=
gas de agua y los espacios de recreación están pros· 
crltos al desarrollo humano-urbano. Toda la foresta· 
y los bosques así como los á'rboles cuyos tallos sean 
de cuatro pulgadas deben ser cuantificados y sujetos 
a preservación". 2_/ 

Este m~todo no zonifica estrictamente, recomienda los diveE_ 

sos usos posibles de la tierra,_ que en muchos casos pueden se com

patibles; metodol6gicamente se procede a elaborar una matriz de in

tercompatibilidad de usos del suelo. Estas evaluaciones se pueden -
clasificar en: compatible, baja, mediana y compatibilidad completa. 

Ponderando los niveles naturales del ecosistema, es posible mencio

nar los usos 6ptimos del suelo y su grado de compi1U.bilidad con los 
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otros usos compuestos. Posteriormente se elaboran los mapas finales

de alternativas en el uso del suelo, y las prioridades para los des~ 

rrollos asociados de grupos humanos y de naturaleza. 

CONCLUSIONES 

l. El crecimiento planeado es mas deseable que el crecimien

to sin control y más lucrativo. 

2. En el marco legal de la República Mexicana, no existe una 

reglamentaci6n para el uso } desarrollo racional del suelo, que torne 

en cuenta la no alteraci6n de los climas. En marzo de 1971 se prornu! 

g6 la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminaci6n krnbien

tal1 ~/ y en su capítulo cuarto -de la prevenci6n y contarninaci6n de 

los suelos- establecen normas para evitar la altcraci6n y contarnina

ci6n de los suelos por rnodificaci6n o aprovechamiento. Este es un i!!!. 

portante paso, pero el paso a darse ahora es la zonificaci6n en base 

a un criterio ecologico de usos del suelo y a la reglamentaci6n del

rnismo. 

3. La contaminaci6n inmediata propiciada por asentamiento ur 

bano-industriales, sin drenajes adecuados o correctamente localiza -

dos, es el problema típico de contaminaci6n en el marco urbano naci2 

nal. La erosi6n de áreas sobreviene cuando inconcientemente de los ~ 

fectos urbano industriales se selecionan lugares para iniciar un de

s arrollo. 

4. El área de estudio es bella y vulnerable: es el paisaje -

natural; el desarrollo es inevitable y necesita ser acomodado en fu~ 

ci6n del crecimiento de poblaci6n esperado; el crecimiento sin con -

trol es inevitablemente destructivo y la infraestructura condiciona

el crecimiento, el desarrollo debe conformar los objetivos regiona -

les. Observar los principios de conservaci6n, puede prevenir o adver 

tir la destrucci6n segura del área natural, el área puede observar -

todas las perspectivas de crecimiento sin recibir un despojo de la -
civilizaci6n. 
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Los programas de vivienda que se dediquen a loa grupos margi 
nales deben enfrentarse primero a los problemas de la especulaci5n,~ 
tenencia y alto costo del suelo urbano, segundo a la capacidad de pa 
go de los habitantes, -

ANTECEDENTES A LA PROVISION DE VIVIENDAS 

"El sector privado solo constru(a viviendas para sí
y solo Invertía para obtener ganancias a través de -
altas tasas de rentabl 1 ldad en habitaciones lndivi -
duales o en condominios destinados a los habl tantes
urbanos de altos lngresos .... construyendo de 1925 a-
1964 un total: 157,300 unidades de habitación .• ,, El 
total de viviendas construidas por programas del sec 
tor público hasta el año de 1964 fue: 130,871 vivleñ 
das.".!_!!_/ -

Uno de sus motivos más importantes que instó al gobierno a 

buscar capital para implementar programas de vivienda a bajo costo, -

fue sin duda que a pesar·del ascenso deiregion vivienda en su gasto,
la demanda era superior a la oferta. 

Porcentaje para viviendas del total del gasto del sector pú -

blico: 1956-50 2% 1 1959-61 3.3% 1 1962-64 7.2%.11/ 

En 1963 el gobierno federal modificó las normas crediticias -
hipotecarias, con el objeto de contar con el capital pasivo de las 
instituciones de ahorro que tenían departamentos de inversiones I po

tecarias. Se pensó que de esta manera se evitaría el distraer o desti 
nar capital y obstaculizar el crecimiento industrial,Asimisrno, esta -
bleci6 las garantías para los depósitos de ahorro en instituciones 

que interfieran en los programas de vivienda, constituyendo los fon -
dos de Operación y Descuento Bancario a la vivienda FOVI en el Fon
do de Garantía y Apoyo a los créditos para la Vivienda FOGA. 

El número de viviendas elaboradas por el programa FOVI-FOGA -
en 1965-70 fue: 92~03 unidades habitación, de las cuales un 79% fue -

construida con créditos otorgados por la banca privada. Aproximadarne~ 

te 15,303 unidades habitación construidas por año. 
El sector público erogó ·en diversos programas BNOSPSA. INV y

ISSSTE- 1 1 417 millones de pesos en viviendas durante 1965-69, con los 

cuales, a precios FOVI, se pudieron construir 73,003 unidades de habi 

tación (cerca de 14,766 viviendas por año) .12/ 
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Ante una demanda de 170,00 unidades en el año de 1970 y un~

oferta en programas institucionales que solo satisfac!a el 17% de la 
misma, el gobierno federal cre6 el Fondo Nacional de la Vivienda pa
ra los Trabajadores INFONAVIT.13/ Y el Fondo a la Vivienda del Trab! 
jador al Servicio del Estado. ISSSTE. 14/ Con lo cual los sectores -
publicos y privados, se convierten de hecho en los grupos a los que
la revolución ha hecho justicia. 

La demanda de habitación en las áreas urbanas para el sexe -
nio político administrativo 1970-75 es de 1.165,800 unidades de vi -
vienda.15/ 

"El sector público ha decldldo .... que el manejo del
problema habltaclonal quede dispuesto al "libre jue· 
go" de las fuerzas del mercado, con una total ausen· 
cla de planeaclón: sin contemplar un sistema lmposl· 
tlvo, a la propiedad raíz que quite estímulos a la· 
especulación; y sin una previsora política de reser· 
va de terrenos para que, rescatados de la especula • 
clón, puedan servir a las semanas de "espacio vital" 
de los grupos de más bajos Ingresos entre la pobla • 
clón del futuro."ll/ 

PROVISION DE VIVIENDAS 

El INFONAVIT pretende construir 100 mil viviendas anuales. -
¿podrá? FOVI proyecta durante 1970-75 172 mil unidades-habitaci6n 
(alrededor de 28,600 unidades por año) .17/ 

Se les plantean a los diferentes programas 2 problemas comun
es: la tecnolog!a a emplearse para lograr rápidamente tan ambicioso -
nnmero y la carencia de predios urbanos a bajo costo. 

Se puede decir en teoría que está cubierta la demanda de la -
población, incorporada a los medios de producci6n del país. Este ni -
vel de desarrollo social en los mecanismos financieros y el nllmero de 
poblaci6n servida, es una condición previa para el crecimiento f!sico 
y económico. En la práctica, creo que sin una mas avanza\]a teaiolog!a en la
construcci6n de viviendas, y el control en el uso del suelo urbano, -
estos programas o cualesquiera mas ambicioso no podrán llevarse a la 
práctica. 
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SERVICIOS COMUNALES DE INTERES SOCIAL 

El Instituto Mexicano del Seguro Social- IMSS. tuvo en 1972-

una población de derecho-habientes de ~89 millones, que representaba 
el 20.5% del total de la población censada en 1970. Asimismo, obser
vaba una taza de crecimiento del 7% en la poblaci6n servida, necesi
tando duplicar sus instalaciones cada década. El incremento prome -
dio en sus construcciones para 1974 será: en consulta externa 29%, y 

hospitalización 62%.18/ 

La vigencia de las instalaciones hospitalarias hacen que pl.! 
nes y programas arquitect6'nicos sean complejos. El futuro desarrollo 
de las unidades depende de la habilidad con la que se ponderen los -
valores de los diferentes elementos del partido, as!, el crecimiento 
y la conservaci6n del patrimonio es trabajo de especialistas. 

El BNOSPSA ha concedido pré'stamos para obras del consumo c2 
lectivo urbano de 1970 por 2.600 millones de pesos, de los cuales 
767 millones son para proyectos de·aqua y saneamiento; 505 millones
para diversas obras de urbanización; 164 millones en mercados y ras
tros; 458 millones en caminos estatales y 698 millones para obras d! 
versas. Destacan como las entidades pol!ticas mas agraciadas en mil2 
nea de pesos de esta fuente financiera: México 835, Nuevo Le6n 484,

Chihuahua 370, D. F. 226, Coahuila 160 y Veracruz 115.19/ 

El Comite de Construcci6n de Escuelas CAPFCE en 1973 cuenta 
con un presupuesto federal y estatal de 1.591 millones de pesos, er2 
gandolo principalmente en los estados de mayor crecimiento demográf! 
co e industrial (en millones de pesos) como son: México 110.9, Vera
cruz 82.8, Jalisco 81.5, Nuevo León 76.8 y la ecepción Oaxaca 129. -

El costo medio de sus aulas es de 45 mil pesos. ~/ 

La Comision Constructora e Inginier!a Sanitaria CCIS.- De la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia SSA. Construye y regenera atra 
vés de diversos programas construye y regenera, Hospitales, centros: 
Y Casas de salud rurales y urbanos.,rehabilita el drenaje y los abas 
tecimientos de agua potable en localidades de 500 a 2500 habitantes~ 
Y colavora en el mejoramiento de. la vivienda y los espasÍ.os pablico~ 
( calles banquetas y plazas ) • · 
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CONCLUSIONES 

Los grupos urbanos marginados de los sistemas productivos -
organizados por el estado y el sector privado, necesitan no sólo de 

sistemas financieros para obtener vivienda y servicios urbanos, si
no adem~s priolidad en una politica nacional de desarrollo urbano -
que pretenda eliminar las diferencias sociales que hoy contemplamos 
através de mecanismos que los incorporen a la din~ica del cecimie!!, 
to industrial y el desarrollo econ6mico; el uso, tenencia y costo -
del suelo urbano es tan s6lo un aspecto que debe contener un plan -
de desarrollo f1sico-social y econ6mico. 

Las prioridades a la inversion pliblica esban controladas 
por la direcci6n de inversiones de la Secretaria de la Presidencia, 
pero ante la carencia de un plan de desarrollo integral económico -
del pa1s hecho por regiones y urbes, hace que los organisJN>s regio
nales actuen s6lo sectorialmente beneficiando a entidades cuyo cre
cimiento es manifiesto. El paso previo al desarrollo y crecimiento
econ6mico es institucionalizar la planificación urbana y regional -
para inducir conscientemente la dirección de los mismos. 



BUSQUEDA Y ELABORACI~~ DE ESTRATEGIAS 

La forma futura de nuestras aglomeraciones urbanas y ciuda -
des, dependerá de las decisiones concientes hechas ahora y en un futu 
ro inmediato por el gobierno federal, autoridades locales y urbaniz~ 
dores privados. 

MODELOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANO SEGUN EL DIFERENTE TAMA~O DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y TIPO 

Las estrategias del crecimiento urbano son especialmente in

teresantes porque están en un escenario en transición y pro'ximas a -

convertirse en problemas privilegiados. Dos condiciones previas al -

desarrollo generan las estrategias del crecimiento urbano: los pro -

blemas del crecimiento necesitan ser reconocidos como cr{ticos o de

otra forma será dif{cil persuadir al gobierno central a redefinir su 

punter1a y a reorganizar sus herramientas e instituciones. 

"La distribución espacial tiene lugar a través de 
los mecanismos del mercado, se alcanza el equl 1 lbrlo 
cuando el espacio se distribuye entre sus usuarios • 
de tal forma que ninguno pueda obtener ventajas alte 
rando su combinación por medio de Intercambios, la:
administración local toma decisiones que no solo ere 
an las reglas del juego sino que también producen :
fuerzas que conducen a la revisión de la dlstrlbu 
clón espacial existente o que se está produciendo." 
.~.!/ 

Tanto en las ciudades naturales como en las proyectadas, la

red de transporte es generalmente el primer elemento configurador de 

la forma urbana. Siguiendo al estudio de compatibilidad de usos del

suelo y propósitos o intereses al desarrollo urbano de grupos comun~ 

les, Las ciudades "naturales" suelen crecer como los cristales en 

una fibra alrededor de las vías .de transporte preexistentes. En las
ciudades nuevas, la red viaria acostumbra a seguir el modelo de las

relaciones espaciales y ejerce un poderoso control sobre cada uno de 

los aspectos del desarrollo de la ciudad, cuando se planifica una 

ciudad es necesario hacer la determinación de la red de transportes, 
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al principio, una vez proyectada la red se convierte a causa de la -
inversi6n masiva que impone su programaci6n en el elemento m!s fijo
del proyecto, durante la construcci6n y el desarrollo de la ciudad,
las variaciones sociales y econ6micas pueden sugerir cambios en los
emplasamientos propuestos para las diversas funciones de la ciudad,
pero la posibilidad de realizar tales cambios a menudo es limitada -
por la capacidad de transporte de la red viaria. Dado que la red de
transporte y servicios se diseña hoy en día como un todo, resulta d! 
f{cil modificar cualquier parte de ella sin deformar todo el sistema 

"lCu.Íles son las diferencias ocupacionales entre las 38 ciudades 
\que contaron 50 mil y más habl tantes en 1960) según tamaños di~ 
t In tos de pob l ac i 6n7.. .. se pueden sacar tres puntos fundamental· 
es: a) que las ciudades mexicanas en sus etapas Iniciales de cr.!:_ 
cimiento y desarrollo o sean en sus tamaños Inferiores dependen· 
en mayor medida del comercio y los servicios. b) que el grupo de 
ciudades de mayor tamaño tiene sin embargo el por ciento más al· 
to de PEA en servicios, fenómeno que obedece a la concentración· 
de la banca, los servicios gubernamentales y otros altamente es· 
peclalizados en la ciudad de México. e) que el tamaño de la el!!_ 
dad es decisivo para orientar la estructura productiva hacia la· 
industria y por ésto el aumento de las grandes ciudades puede e· 
Jercer una poderosa Influencia en el desarrollo económico del pa 
Is." 22/ -

Anteriormente hemos mencionado la importancia de la variable 
demográfica en el ingreso y gasto urbano. 

El problema de la idoneidad no se refiere tan solo a la com
.~atibilidad de las actividades econ6micas posiblemente vinculadas o
relacionadas entre s!, sino también a la compatibilidad con la geo -
grafta, las estructuras e instituciones sociales, y las actitudes 
psicológicas de las dimensiones de los países subdesarrollados. 

Implementar una política de desarrollo urbano que persiga 
una restructuraci6n de las relaciones entre los diferentes elementos 
del sistema urbano, no es f§cil tarea; se necesita de diversos gru -
pos de especialistas y no sólo de oportunistas en los cuadros admi -
nistrativos, profesionales y academices. 
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CONCLUSIONES 

1. Selecci6n de lugares para asentamientos urbanos en base -

a estudios de ordenamiento f!sico, costo-beneficio y de compatibili
dad de usos del suelo. 

2. Cada proyecto tendrá que adaptarse a sus características

particulares, en general por grupos de ciudades, daré un breve pano

rama de las estrategias que pueden ser implementadas en políticas 

municipales: en las 102 ciudades de 20 mil a 100 mil habitantes d~ 

ben ser vistas corno bebés que en su proceso de crecimiento se les 

deben dar normas de ordenamiento f!sico que les permita en el futu

ro desarrollarse vigorosamente. 

3. En las 4 4 ciudades mayores a los 100 mil habitan tes, 

son corno adolecentes a los cuales se les debe inducir en el creci 

miento pero respetando las formas de vida que tienen¡ las proposi 

~iones adem1is de las escritas anteriormente son: municipios con ca

pacidad para restructurar y renovar, dado que las ligas inter-urba -

nas son muy importantes, El desarrollo de los factores de servicio -

son de vital importancia y su correcta dosificaci6n puede acelerar o 

no el desarrollo socio-econ6mico urbano. En estas se debe poner un -

énfasis en la lucha por el cambio de la estructura de la tenencia 

del suelo, para evitar abuso de los grupos de poder que predominan -

en la formaci6n de los asentamientos; una restructuraci6n de la for

ma urbana requiere de un nivel de estudios especializados que no es

fácil de encontrar en nuestro contexto de planificaci6n urbana, al -

inducir un plan al uso del suelo, los objetivos deben estar per -

fectamente identificados con la comunidad debiendo ser respetados 

por todos los actores en la escena; un alza de valores no controla

da en el uso del suelo urbano eliminar1i sin duda a millares de fami

lias del mercado de vivienda y les imposibilitará el participar acti 

vamente en la vida urbana. 

4, Los municipios deben determinar los costos de los servi -

cios urbanos para cada etapa de-crecimiento en la ciudad, proponien

do Índices por habitante y por área usada, el diseño de los paráme -

tras econ6micos de los servicios urbanos deben resultar de cantida -

des, calidad y nCtmero de habitantes por servicio, solo así el modelo -

resultante puede aspirar a reflejar la naturaleza del sistema de la

ciudad su medio ambiente socio-econ6mico, ecológico y tecnoló'gico, 
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"El trafico no es lo importante. Lo que es realmente iapor -
tante es como vive la gente. La ganancia no esta en acortar algunos
minutos del viaje si el resultado es un medio ambiente poco satisfa.!:_ 
torio al final del mismo. La satisfacción se gana con lugares adecu~ 
dos de estacionamiento para todos a distancias peatonales coaodas de 
los centros de las actividades urbanas," 

Theo Crosby, "Architecture City Sense" Studio Vista. London 
1969. p •• 41 

CONCEPTOS DE TRANSPORTE 

Para crear un sistema 'local de transporte y su red viaria, -
que d6 fundamentalmente un sistema de servicio colectivo cuya fun 
ci6n sea hacer mas ~gil la actividad diaria de la comunidad, redu 
ciendo las distancias en el espacio geográfico, es necesario: cono -
cer el sitio, la capacidad de pago de los habitantes, y el nivel de
servicio deseado. 

"Uno de los problemas más dlfícl les en las ciudades -
de hoy, relativo al transporte, es hasta adonde debe
rían de ser remoldeadas para el uso normal del autom~ 
vi 1 prlvado."li/ 

El valor de este pensamiento es de carácter mundial. Enten -
der la din~mica de nuestras ciudades, adecuar partes de su estructu
ra natural a los cambios que están por venir para establecer los CO!!, 

ceptos de tecnolQg!a y formas de elección en las rutas de transporte 
que puedan ser soportadas por la comunidad, será el principal objet!_ 
vo conceptual de las siguientes cuartillas. 

POSIBLES SOLUCIONES 

En M6xico son pocos los municipios o las aglomeraciones urba 
/ / -

nas en conflicto, por la congestiJn en las v!as de trafico y la dif~ 
sión del carro propio, que demandan movimiento en la distribución 
geográfica del origen y destino de los desplazamientos• Sin embargo, 
con una aportaci6n anual en los rredios de produccim de 210 mil vehÍculos
de motor,~/ Y con un incremento aproximado del 10% en la producción, 
se debe preveer los niveles de intervención sobre el trafico urbano
en los centros en crecimiento del pa!s. As! como proponer los siste
mas de transporte colectivo. 
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"El nivel básico de Intervención sobre el tráfico 
urbano, para una solución a largo plazo de los pro -
blemas de tráfico es la planificación. El dirigir y
controlar los cambios en la distribución de los usos 
del suelo, con el fin de lograr una mayor eficiencia" 
!~/ 

Más gente con rna's dinero y su capacidad de demanda de espa -

cio para vivir, trabajar y recrearse es mayor cada día en el D.F. 

-8 millones de habitantes y 786.5 mil vehículos de motor 26/- En ci! 

culación, o sean 10.3 habitantes por vehículo, hacen casi imposible

el moverse en algunos nodos de la ciudad, y el costo de dichos mov! 

mientes se valora en tiempo y dinero. 

Destacan como posibles casos de estudio de su red viaria y -

sistema de transporte los municipios que contando 100 mil y más hab! 

tantea, tienen un porcentaje de vehículos y personas similar al del

D.F. -además contemplan un alto por ciento en el incremento de pobl! 

ci6n, vease apéndice final- algunos de éstos son: Guadalajara 12 ha~ 

bitantes por vehículo de motor en circulación, Monterrey lo.3, Tiju! 

na 8 y Ensenada 7. 5. 

Algunas ciudades de 400 mil habitantes y menos corno son: Ch! 
huahua, Cd,, Juárez ,· Hermosillo, Coatzacoalcos y algunas otras -véase 

apéndice final para mayor detalle- requieren de estudios y solucio -

nes especializados en el diseño de redes y servicios. 
Para las pequeñas ciudades de 100 mil habitan tes, má's que un 

estudio de origen y destino, se necesita un plan de zonificación de

uso del suelo y el esquema general de trazo o proposición de la red

de transporte inter-urbano. 

El futuro del transporte en la ciudad está condicionado por

el manejo de los diferentes elementos estructurales en la misma,es -

decir: las distancias de recorrido a pié y en vehículos, as! como s11-

diferencia de velocidad en los desplazamientos. En la ciudad mediana' 

-100 mil habs. - porque las distancias son pequeñas, no se justifi -

can áreas de intercambio de sistemas de tráfico y s1 el área central 

es pequeña, las áreas peatonales deberán estar rodeadas por termina_ 

les de vehi•··culos. 
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En la gran ciU'.lad -500 mil- habs. los intercanbios del sisterrFI ele tr<111sporte pri
vado o público, deben ser planeados equidistantes fuera del área ce~ 

tral a lo largo de las principales o rutas radiales, En las metr6po

lis la penetraci6n de autos al área central deberá ser limitada has

ta los límites de la red primaria del tr~fico, en donde existirán i~ 

tercambios de sistemas de transporte para facilitar el acceso al á -

rea central, s6lo por transporte público.27/ 

ESTUDIOS COMPARA'l'IVOS EN MATERIA DE TRANSPORTE 

Corno hemos visto, son pocas las aglomeraciones que requieren 

de estudios justificados en materia del dimensionamiento de la red -

viaria, no as1 en las rutas de transporte interurbano. En la red na 

cional de caminos deben seguirse métodos racionales en la selec -

ci6n de ruta. Usos del suelo el dimensionamiento de la red. 

"En términos de integración al sistema urbano nacio 
nal, la ciudad de México destaca en cuanto que genera 
mas de la mitad de los viajes totales que se hacen -
en el pafs.,!.Y 

El método actual de análisis costo-beneficio, como se usa P! 
ra la selecci6n de rutas, tiene 2 componentes principales: los aho -

rros en tiempo, costos de operaci6n y seguridad prove1dos por el pr~ 

yecto propuesto y la suma de los costos de ingenier1a, compra de te

rrenos, financiamiento, adrninistraci6n, construcci6n, operaci6n y rna~ 

tenirniento. 

El método aqu1 propuesto es un intento para remediar la def! 

ciencia en selecci6n de ruta. Consiste en esencia, en identificar 

tanto el proceso social y el natural corno valores sociales, estare -

rnos de acuerdo en que los valores de terrenos y construcci6n refle -

jan un sistema de valor y precios, también podemos estar de acue~ 

do en que para las instituciones que no tienen valor en el rnercado,

todav1a existe en ellas una jerarqu1a de valores. 

"El método expuesto por Me, Harg29/ identifica tres
aspectos mediante superposición de mapas transparen
tes, son: 

1. El área concerniente al desarrollo urbano y su 
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proceso en el suelo, agua y aire, los valores pr,2_ 
ductivos y la vida silvestre. 

2. El proceso natural: obstáculos flslográflcos, pen 
dientes, denajes naturales superficiales y drena:
jes del subsuelo, la cama de rocas y las áreas 
susceptlb les a la eros Ión. 

J. El pr2ceso social: valores del suelo (en pesos 
por M ), valores escénicos, históricos, recreati
vos, residenciales, de agua, foresta, vida silves 
tre e Institucionales. -

De la superposición de mapas y por las áreas que
quedan con tonos claros, se hace la recomendación 
del costo mínimo social, de la ruta y su l lneamiento" 
lQ/ 

El método es explícito en la identificaci6n y clasificaci6n -

de las oportunidades fisiográficas y de las limitaciones en la selec

ci6n del corredor de una· ruta para la carretera. Es igualmente explt

cito en lo que respecta a valores sociales. 

Podemos identificar los factores críticos que están afectando 

la construcci6n física de una carretera y clasificar estos en costos

de menores a mayores. Podemos identificar los valores sociales y cla

sificarlos de alto a bajo; las obstrucciones fisiográficas, la neces! 

dad de estructuras, las malas cimentaciones, etc. que ocacionan cos -

tos sociales elevados. 

"La carretera es probablemente para crear nuevos valo
res, ya sea que éste sea o no un acto de política cons 
ciente. Sin planeaclón los nuevos valores pueden des':" 
plazar a los que existen actualmente, pero aún si una
red gana en los resultados de movilidad puede haber 
considerables pérdidas en otros valores". l!/ 

COSTOS Y FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

El costo de las unidades de auto-transporte urbano en camio -

neschatos con servicio de primer.a, es de 240 mil pesos aproximadamen

te, dependiendo este precio de la marca y la capacidad de asientos, -

alrededor de 36 pasajeros. Los que prestan servicio de segunda el co~ 

to aproximado es 140 mil pesos, con una capacidad de asientos para 42 

personas; por cierto entre nosotros la capacidad de los vehículos en-
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las horas punta es a reventar.32/ 
El financiamiento de las empresas ·de auto-transportes y de -

los taxis, para dar servicio a las ciudades se hace generalmente a -

trav~s del BNOPSA.~ 

CONCLUSIONES 

l. La congestión en las vías de tráfico por la difusión del
auto propio no es un caso tipico para la mayoría de nuestras ciuda -
deR, 

2, No es fÍcil organizar dentro del espacio f!sico~urbano t~ 
das las actividades humanas, pero el transporte influencÍa mayormen
te la ubicación de ¿stas. 

3. El beneficio social indirecto por el financiamiento de 
las unidades de auto-transporte en nuestras ciudades, ser!a uno de -
los elementos más .inportantes a evaluarse para ver hasta donde respo!!_ 
den a las necesidades de la comunidad y no solo a intereses monopo -
ltsticos. 

4. El beneficio como efecto deseable a los usuarios y propi~ 
tarios de nuestros autobuses chatos, se deriva del costo individual
del precio del pasaje. 

S. La selec.ción de una ruta debe hacerse racionalmente basada 

en el uso del suelo y de las alternativas posibles en el paisaje natural. 
6. La dispersión de áreas industriales y suburbios hacen ne

cesario que los estudios de elección, forma y diseño para la tecnol~ 
g{a del transporte colectivo sean básicos en el crecimiento económi
co regional y nacional. 

7. La implementación de la red del transporte ptiblico inter
urbano es lo mas importante hacerse en materia de transporte para 
las aglomeraciones urbanas en nuestro pa!s. 

8. Las densidades altas permiten la reducción de costos en -
comunicación y transporte, facilitando el uso intensivo de los meca
nismos generales de la estructura urbana. Es muy importante este fa~ 
ter en los países subdesarrollados por lo reducido del PNB, 
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El plan director de una ciudad, s!ntesis de análisis " in-situ " 
costo-beneficio de los diferentes componentes de la infraestructura -
urbana, que zonifique y Tecomiende áreas para las diversas activida -
des humanas dentro de su espacio geográfico, es de vital importancia• 
para normar los diferentes criterios de los grupos interesados en el
desarrollo urbano. As!, el aspecto puramente formal proporciona datos 
legibles a las posobilidades del crecimiento y permite preveer los 
nuevos elementos de estructura urbana requeridos al aumentar la esca
la de la ciudad. 

PROVISION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

Se espera por lo menos en 1980 un al.Dl:ento de 15 millones en -

la poblaci6n urbana ubicada en localidades de 15 mil y más habitantes 

34/. Sin diferenciarlos por nivel socio-econ6mico y pensando s6lo en

el total de los que están por venir, ¿ cuáles serían sus necesidades

físicas y el presupuesto para instalarse en dichas localidades ? es -

tos, divididos en densidades de 300 habitantes por Ha., necesitan de-

50 mil Has., para asentarse. El costo estimado en 1970 por obras de -

urbanizaci6n fué de 70 pesos M2• 35/ De donde el costo en pesos 1970-

para el total de la poblaci6n urbana del país durante la década 1970-

80 ser!a de 35 mil millones de pesos. 
Si el pa!s tiene 200 millones de Has., es insignificante la -

demanda de tierra urbana en nameros absolutos, si se lleva en orden -

y se controla los usos del suelo urbano y rural. Se cultivan aproxi -

madarnente 15 millones de Has., y se consideran subseptibles de ser 

cultivadas 30 millones de Has.36/ Por lo tanto es indispensable al -

guna forma de control sobre el uso del suelo, no s6Lo urbano sino en

genral. 
Si fuera el objetivo fundamental el desarrollo de todos los -

grupos sociales de habitantes urbanos, los planes para proveer obras

de infraestructura y servicios municipales a los grupos marginales r~ 

quiren que designen zonas subseptibles al desarrollo físico-urbano a 

bajo costo, invitandolos a ocuparlos con posibilidades de arreglo le

gal; en programas de esfuerzo propio y ayuda mutua que contemplen ho
rizontes de planeaci6n a 5 años, un período efectivo de la administra 

ci6n pablica. 

Para evitar el subsidio federal no se deben permitir densida

des menores a las que indiquen los parámetros econ6micos derivados 



-53-

del costo de los servicios urbanos. Los soci6logos podrían decir las 
densidades 6ptimas de las comunidades, dependiendo de su estrato so
cio-econ6mico y del tamaño de la localidad. Asimismo, los legislado
res urbanos deberan instrumentar jur!dicamente, de acuerdo a la com
posici6n por edades y la estructura socio-econ6mica de la poblaci6n. 

S6lo mediante un plan concebido en el total del espacio geo
gráfico nacional, dadas las tecnolog!as de la producci6n y las carac 
terísticas de demanda para cada bien o servicio, podr!an dar a los -
planificadores urbano-regionales las dimensiones óptimas de cada em
presa o su nillnero por sector, evitando as! en el libre " dejar ha -
cer " el intentar de las empresas a maximisar sus benficios, actuan
do sobre su localización, y a tender a desplazarse hacia el centro
del mercado, en perjuicio de las características estructurales de la 
sociedad, ¿ cual ser!a la infraestructura resultante del modelo pro
puesto anteriormente ?. 

EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES 

Al inicio del trabajo se describieron las características de 
los crecimientos demográficos y económico, sus consecuencias en las
aglomeraciones urbanas, su ingreso aproximado por habitante y sus P2 
sibilidades de pago a inverciones en servicios p6blicos. 

Mientras la renta del suelo urbano no responda a la demanda
de los grupos populares y marginados del proceso de producción indu~ 
trial, se observa que sin la modificaci6n de estas reglas de juego -
en las ciudades, el objetivo de industrializar el país no será alean 
zado en la totalidad del espacio geográfico, por ho contar con la 
participación masiva de la poblaci6n en el consumo industrial. 

Carencia de limites a la propiedad urbana y fallas en los 
instrumentos legales que rigen nuestras urbes facilitan la interven
ción de los especuladores para los cuales el desorden es orden. 

Las plusvalías generadas por la inversi6n p6blica y el din~ 
mismo demográfico-social son aprovechados en su libre " dejar hacer" 
por especuladores y funcionarios corruptos, menospreciándose el re -
gimen actual de la tierra y el concepto social de la propiedad. 
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Sin la creaci6n de un sistema impositivo fiscal urbano fle

xible, que actae corno motor del desarrollo urbano y no tan solo co

rno fuente de ingresos a la federaci6n ser~ imposible establecer po

liticas que integren socialmente al total de la poblaci6n urbana. 

Para lograr movilidad vertical en la escala social será ne

cesario igualar los crecimientos dernogr~ficos e industrial. Prepa -

randa a los rnigrantes para desenpeñarse en actividades urbano-indu! 

tri ale s. 

Sin la participaci6n de la comunidad consciente de objetivos 

y metas a lograrse en un determinado tiempo, el proceso de la plan! 

ficaci6n urbana y regional ser~ un mero ejercicio de sal6n. 

Estos violentos cambios propuestos a las mentalidades pabl! 

cas y privadas tienen incentivo dado lo reducido del PNB, so pena -
de estructurar a la poblaci6n en ura sistema econ6rnico colonial y 

dependiente, un orden social estratificado de privilegio y péonaje, 

un gobierno autoritario ·no representativo y una vida intelectual i~ 

portada, 
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A P E N D I C E 

VEHICULOS DE MOTOR POR ENTIDADES FEDERATIVAS 30 MIL Y MAS. 

ENTIDAD TOTAL EN AUTOMOVILES CAMIONES DE CAMIONES MOTOCICLETAS 
CIRCULACION PASAJEROS DE CARGA 

D.F. 786 426 617 010 10 015 77 482 48 840 

Jalisco 126 566 72 163 313 33 489 18 601 

B. Calif, 120 933 84 037 946 34 160 790 

N. Le6n. 108 272 71 124 322 27 587 8 239 

Kíixico 93 562 46 514 678 37 523 5 787 

Chihuahua 76 078 36 605 706 32 619 320 

Sonora 68 571 33 470 702 30 296 4 103 

Veracruz 65 185 31 742 456 26 781 206 

Puebla 65 021 39 369 037 21 049 566 

Coahuila 64 531 34 605 668 22 150 108 

Tamaulipas 55 659 25 152 79 6 26 472 239 

Hichoacan 50 415 25 262 668 20 859 626 

Sinaloa 49 925 19 835 170 25 031 889 

Guanajuato 44 056 23 574 060 14 977 4 445 

s. L. P. 34 687 15 172 718 14 211 4 586 

Fuente: Se-cretaría de Industria y_ Comercio, Dire~ción General de Esta
distica, "Vehiculos de Motor en ·circulaeión";Mé:Kfo-0·;·1971. - -

,, 



GRUPO "A" 

JALISCO 

Guadalaj ara 

Tlaquepaque 

Zapopan 

O. CALIFORNIA 

Hexicali 

Tijuana 

Ensenada 

NUEVO LEON 

Monterrey 

Guadalupe 

Sn. N, Garza 

ACAPULCO* 

POBLACION 
EN 1970 
MUNICIPIOS 
C./ lOOMIL 
O MAS HABS, 

196 218 

108 119 

182 934 

390 411 

335 125 

113 320 

830 336 

153 454 

111 502 

234 866 
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APENDICE 

% EN EL INCREMENTO 
DE POBLACION DE 
1960 a 1970. 

61. 6 

92.4 

253.3 

38,8 

102,3 

74,5 

38. 1 

301. 4 

170.4 

161.1 

No. DE VEHI 
CULOS DE MO 
TOR EN EL ::
MUNICIPIO, 

98 341 

305 

250 

55 479 

42 000 

16 320 

79 939 

960 

2 151 

11 355 

*Se incluye solamente el municipio de Acapulco. 

Nota: Las operaciones fueron hechas con regla de cálculo, 

PROMEDIO 
HABITANTES 
POR 
VEHICULO. 

12.2 

305 

720 

8 

7.5 

10.3 

78 

52 

21. 3 
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APEND!CE 

GRUPO "B" POBLACION %EN EL INCREMENTO No. DE VEHI PROMEDIO 
EN 1970 DE POBLACION DE CULOS DE MO HABITANTES 
MUNICIPIOS 1960 a 1970. TOR EN EL :: POR 
C./ lOOMIL MUNICIPIO. VEHICULO. 
O MAS HABS. 

MEXICO 

Tlanepantla 373 657 254.4 16 753 23 

Naucalpan 373 605 335.3 14 769 26 

Toluca 220 195 41. l 10 155 20 

SONORA 

Hermosillo 206 663 74,4 15 465 12. 3 

Cajeme 181 972 46.6 14 250 12. 4 

VERACRUZ 

Veracruz 242 351 57,7 15 554 15. 7 

Jalapa 127 081 62.7 5 650 22.5 

Poaa Rica 121 341 69.1 769 68.5 

Coatzacoalcos 108 818 99,9 2 036 54 

PUEBLA 

Puebla 297 257 75.6 40 ~22 7,3 

COAHUILA 

Torreón 257 045 26.2 22 536 10.6 

Saltillo 191 879 50.2 13 406 14.2 

CHIHUAHUA 363 850 95,5 33 683 10.7 

Cd. Juárez 436 054 57,4 13 164 30.4 
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GRUPO "C" POBLACION 
EN 1970 
MUNICIPIOS 
C./ lOOMIL 
O MAS HABS. 

TAMAULIPAS 

Tampico 19 6 147 
Matamoros 182 887 
Nuevo Laredo 150 922 
Reynosa 143 147 

MICHOACAN 

Morelia 209 481 
Uruapan 104 47 5 

SINALOA 

Culiacan 358 812 
Mazatlan 171 835 
Ah o me 165 612 
Guas ave 148 475 

GUANAJUATO 

León 453 976 
Ir1\puato 175 966 
Ce laya 143 703 
Salamanca 103 740 

SAN LUIS POTOSI 

San Luis PotosL 274 320 
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APENJJICE 

% EN EL INCREMENTO No. DE VEHI PROMEDIO 
DE POBLACION CULOS DE MQ HABITANTES 
1960 a 1970. TOR EN EL POR 

MUNICIPIO VEHICULO. 

57 .1 9 894 20 
27.9 6 184 29.5 
57.1 4 461 35.1 

6. 4 7 17 4 20 

36,5 13 290 15.8 
10.1 7 164. 14.5 

71. 7 17 542 20.4 
52.6 7 566 22. 7 
84. 8 19 054 8.6 
63.l 4 379 34 

74.2 16 947 26.7 
38 .4 2 032 86.5 
45.8 6 921 20.7 
54,5 2 390 43.1 

41.6 20 7 67 13.l 


	Portada
	Índice
	Introducción
	México Como Marco de Referencia
	Identificación de Objetivos y Metas para el Desarrollo Urbano
	Busqueda y Elaboración de Estrategias
	Conclusiones
	Referencias Bibliográficas



