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Pror.cro. 

La rotivaci6n para realizar el presente trabajo, fué resultado -

de una serie de inquietudes y curiosidades personales, para p:xier definir 
en todos los sentidos posibles el concepto de planif icaci6n y su aplica-

ci6n práctica en ~ico. 

Inicial.Jrente, la mani¡xllaci6n, tergiversaci6n y mal uso poU:tico 
e informativo del thrn.ino y concepto "planificaci6n"; tre produjo un serio 

problaria para su posible cCITprensi6n y caracterizaci6n en nuestro pa!s. 
La abundancia de infomiaci6n y art!culos, particula.nnente period!sticos, 
se han considerado y dirigido a mi juicio, caro caracterizaciones y enfo

ques limitados, especulativos y parciales, en lo que se refiere a los gr~ 
ves problBMs nacionales y sus posibles soluciones racionales y conjuntas. 

En f!n, todo ello aunado a los nuevos instrurrentos, horizontes y 
espectativas de estudio y conocimiento en la materia de planificaci6n, a 
las que tuve acceso en la Divisi6n de Estudios de Posgrado de Arquitectu

ra en la U.N.A.M., en el Instituto Nacional de Mninistraci6n Pdblica --
I.N.A.P., las Direcciones Generales de Centros de Poblaci6n y de E:¡uipa-
miento Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Asentamientos Humanos y --

Obras Ptiblicas, y en el Colegio de ~~co; tre decidieron abordar el terna 

del ensayo, caro un inst.rurrento de engarzarniento e integraci6n de todos -
los posibles enfoques, factores y ccrt;lOJ1entes involucrados en el desarro

llo y su planificaci6n, a partir de sus concepciones, m;¡terias de actua-

ci6n, administraci6n, operaci6n y evaluaci6n. 
El pro~sito y objetivo básico de la tésis, es la irejor caracte

rizaci6n posible del proceso de desarrollo del pa!s, para p:xier en esa ~ 

dida sensibilizar sus soluciones conjuntas e integrales, dentro de un si~ 
tema de acci6n que involucre a los sectores oficial, social y privado. 

Posterio~te y caro parte esencial del trabajo, derivar la problemática 

específica de los Asentamientcs Humanos y su planificaci6n, sin disectar-· 
lo del proceso global. 

En otras palabras, a partir de la caracterizaci6n y factible e_e 

trategia de orientaci6n del desarrollo nacional, estudiar el proceso ur
bano caro una nateria sectorial sujeta también a planeaci6n, dentro del 

contexto global del desarrollo. 
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ImRDOCCION. 

La actual preocupaci6n oficial por la integraci6n de un sistana 
planificador m ~~ico y su instituci6n en la administraci6n p<Iblica, ha si 
do resultado de la urgente necesidad de corregir y reorientar el desord~ 

do proceso de aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y finan
cieros, dentro de un marco de dependencia econ(lnica-social-pol!tica del ~ 
terior, que condiciona el desarrollo interno. 

Esta preocupaci6n y necesidad de planear el desarrollo del país, 
se ha acentuado particulanrente en el per!odo de consolidaci6n pol!tica de 

, México, a partir de los reg!Irenes de los presidentes calles, Avila cainacho 

y Cárdenas, hasta su reciente proceso de institucionalizaci6n en las adraj, 
nistraciones de los Líes. I.uis F.chevardá Alvarez y José ~pez Portillo. 

Los principales antecedentes contanp::iráneos para tratar de instj, 

tuir sistanas de planifícaci6n internos, se inician con la expedici6n en -
julio de 1930, de la Ley para elaborar el "Plan Nacional de México", bajo 

el r~iiren de Ort!z lb.lbio; y la creaci6n del "Plan Sexenal" en el período 
de i\belardo :Rodriguez, caro un supuesto programa de acci6n oficial de rre-
diano alcance. Arrbos :impracticables en su realízaci6n, porque en el tiem

po de su concepci6n no se contaba con las condiciones y elementos de orga
nizaci6n y administraci6n de sus políticas y estrategias. 

Posteriormente y a pesar de las serias deficiencias operativas 

detectadas, la f6rmila del "Plan Sexenal" fu6 retanada caro plataforma ffi 
Htica para la campaña presidencial del Gral. !Azaro ~enas. 

A más de 50 años de intentos planificadores del desarrollo, ca

rentes de una base y estrategia conjunta econ&tlca-social-pol!tica; por -
fín en México, se institucionaliza la planificaci6n en el sistana oficial, 
a¡:oyada en las primeras y más ilrportantes rrodificaciones y adiciones a la 

Constituci6n Pol!tica del país, para prarover y regular todas las activi
dades y factores que inciden en el desenvolvimiento nacional. 

Particularrrente, las reformas y adiciones a los artículos 27, 73 

y 115 Constitucionales, dan pauta para la integraci6n del marco de plani
ficaci6n es?=Cífico de los asentamientos h.:riBIJos, dentro del marco plani
ficador del desarrollo integral del país. 
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lb <ilstante, la iniciativa de cristalizar la actitud planifi~ 

ra e instit:u::iaial.izar los medios y órganos que la llevarán a calx>, ha ~ 

frentado fuertes dificultades en su integración y operación, debido prin

cipalnmte a: 

a). La depeOOencia eocr6nica-social-poU:tica de léd.co hacia el 

exterior y sus repercusiones en la estructura interna, condi 

cimadoras de su desarrollo. 

b) • El sistsna pol!tioo-aaninistrativo l!l?Xicano y sus caracteri! 
ticas concentradoras y centralisti.. en el poder de decisión. 

e) • La disparidad ecan(inica del sistana reqional y la irracional 

explotaci6n de sus recursos contenidos en ellas. 
d). La carencia de una platafoona intelectual-t:knico-cient!fica 

propia, c:ap4z de asimilar y generar tecnolCXJ!a acorde a null! 

tras reales necesidades, segdn los recursos disponibles y a 

explotar. 

La solución conjunta y el manejo de éstas variables ar.te una rre

jor oi;ganizaciein y idninistraci6n de las acciooes ~licas, privadas y 52 

ciales; producir! un mejor y aR¡)lio nivel de r.eqcciaci6n interno y exter

no, para realizar efectiV<ltEllte, un desarrollo integral y equilibrado de 

léd.co, en su aspecto eocr6nico y social. 
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1. o:u:::EPro3 BllSicn3 • 

Para una ma}'Or claridad del trabajo, es necesario establecer Wl 

coojunto de principios, circunstancias y aspectos llWulaxes en la t:>st.Iuf. 
turaci& del riri.Sll:l, integrados para el caso de la siguiente manera: 

1.1. La ooocepci6n t:e6rica y la base téaUca de la planificaciOO 

[principios metodol6gicos]. 

La palabra "Planificaci6n" se deriva etinDlogicateite de los vo

cablos latinos "Planus" (plan-plano) y "Facere" (hacer), la cual sed IX!! 
siderada en éste estudio CCJTC sin6niJro de la palabra "Planeacidn" y . 

A partir de su significado etirrol6gico (planear), procedenml6 a 

integrar la estructura cooceptual de la planificaci&l, oonsideramo ini

cialnEnte a &ta OC100 un proceso de ordenamiento sistanatizado de varia

bles y factores para lograr un coojunto de fines y objetivca. Ckrl8elwn. 
do &te principio, OOservara!os que la planificaci&l en s!:, es un sistana, 

una fótma metcrlol6gica de plantear y resolver problenas en base a los an
tecedentes, estado actual y tendencias de la problan.itica especifica a -

tratar (proceso c:linánico). 

Al int.rOOucir el coocepto "si,stena" dentro del cmcept:.o "planif! 
caci6n", es necesario aclarar la relaci6n existente entre llltal, indican

do para tal efecto la caracterizaci6n del prilrero a partir de su defini
ci&. 

"Sistana es el conjunto de partes y carponentes de un universo, 

con sus ¡:articularida<les y relaciones que éstos tienen entres!:". Exis

tierdo casos de sistanas dinámicos, CU}'OS crnp:inentes o suboCl1pcnentes en 
sus variaciones'o alteraciories, repercuten sus efecl:ús en el si~tEJ!la en -

ge.ieral o entre ellos misros (proceso) ; o sistanas estAticos cu¡'OS c~ 
nf'I.tes s61o desc!"iben sus pa..rticularidadcs y relaciones i.mi5viles (des
criptivos) . 

Pt:r le: t.t\!"'1':.c, la 1:x-nce;-·tu~2.izaciein dú un sistana es pro:fucto de 

\.!.; ::a-:e.a.-.ism: .:bstr..;:~t:: c:--=aó:. p:ir ~:::l hcrni:,:-(!, r:.=i.ra entP.:~er la realidad -

y. L>omimgc García Ramos, "Iniciación al Urbanismo", E.N.A.-u.l'-..A.M. 197 .... 
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núsma, al intentar manejar y daninar las variables que la condicionan. 

Dada ~sta naturaleza de los sistemas, es necesario que estos t~ 
gan cualidades versátiles, el.1sticas, objetivas y nonnales, dentro de un 

rrarco racional de uso y aplicaci6n de los mism:is. 

Ahora bien, describire10s el concepto de nonna ccr.o toda limita
ci6n, restricci6n, gu!a, directiva o prescripci6n, que se da al desarro-

llar una actividad humana; estableciendo en la misma y en un 11U1Ento dado, 

"lo normal" a lo usual, acostl.ll11brado, habitual y/o necesario. 
Caro prop6sito de nonrar una actividad (generaci6n de sistaTias), 

es lograr el má.~inl:> de eficiencia y eficacia en el entendimiento, inci--

si6n de acciones, su seguimiento y evaluaci6n, en la realidad cualquiera 
que sea su naturaleza (f!sica, econ(mica, social, pol!tica, creativa, re-

..;.. creativa, etc.). 
En consecuencia, para poder "aunar la estructura nonnal" de cuaJ:. 

quier actividad humana, es indispensable conocer previairente de la núsma, 

su naturaleza, sus prop6sitos y su integraci6n. 
O sea que, la normalizaci6n implica la previa existencia de un -

sistema de normas para el caso, sirviendo éstas caro base y !1'al"CO de ref~ 

rencia para habilitar al sistana (o estructura nonnativa) y llevarlo a c~ 
l:o operativamente 

Una vez definidos los conceptos de sistema y norma, articulare-

rros sus caracter!sticas al de lá planificaci6n a partir de la base econ6-
núca-social de la misma, considerandola as! caro el proceso ¡:or el cual -

previa la realizaci6n de un diagn6stico-pron6stico, se prevee la utiliza

ci6n m1Ís racional, eficaz y eficiente de los recursos materiales, humanos, 
t~icos y financieros, ordenandolos en su explotaci6n y a¡:irovechamiento 

(sistematizandolos), para loc;irar un desarrollo econ(mico-social integral 
y balanceado de una regi6n; resumiendo en éste enunciado la base te6rica 

y el fundanento técnico de la planificaci6n. 

1.2. El proceso administrativo y ¡:ol!tico de la planificaci6n. 

En el rubro anterior, plantearros a la planificaci6n dentro de su 

base econ(mica-social, caro un "rrétodo" para la ordenada y racional expl:?_ 

taci6n de los recursos. 



Pero para tal efecto, debem:>s caiprender dos enfoques furrla!rent:! 
les de circunstancias, en que se encuentra determinada y contenida una -

área denaninada regi6n: 

+ su localizaci6n y situaci6n físico-geográfica (localizaci6n, -
distribuci6n de recursos, relaci6n geográfica con el sistema -

general ,etc.) • 

+ El ti¡;o y vol<iren de su prcxlucci6n. 

De acuerdo con éstas caracter!sticas geográficas y econ.:inicas, -

podrem:is definir y detenninar su vocaci6n productiva, el grado de desa.r?:2 

llo y la potencialidad de la misrra, conjuntamente con la hcm:lc]eneidad de 

su explotaci6n y la delimitaci6n regional. 

Estos indicadores nos definen y detenninan con mayor precisi6n, 

las caracter!sticas saiejantes o divergentes de cada unidad del sistema, 
su naturaleza y su rango; y finalmente, el conjunto integral de regiones 

(sistema de áreas harogéneas), con diversas vocaciones productivas. 

Debem:ls advertir en base a lo expuesto en el párrafo anterior, -

que en la regionalizaci6n de los sistemas capitalistas, la estructura p~ 

ductiva de sus unidades se confonna según la colocaci6n de su producci6n 

en el sistema 1n2rcantil inter-regional. En las de tendencia socialista, 

la estructuraci6n de éstas se basa en el intercambio de productos entre -

las unidades del sistara, bajo un control central y director de su distr.!_ 

buci6n entre las áreas con excedentes o deficiencias de los diversos sa
tisfactores productivos. 

En cambio, en las regiones de los pa!ses subdesarrollados, el -

cariportamiento regional se manifiesta según el siguiente proceso esquana
tizado: 

En cualquier pa!s del gru¡;o, observareros que en mayor o rrenor -

grado, su marco estructural econ(]nico-productivo se basa en la generaci6n 
de un producto específico, o familia af!n de éste, particulamente del -

sector pr:inurio (agrkola, pecuario, minero, etc. ) ; dependiendo en la co

locaci6n de su producci6n, de la oferta o deiianda del sistema regional !!! 
ternacional, repercutiendo las variaciones mercantiles externas, directa

rrcnte en su estructura interna. 

En cualquiera de los casos expuestos entre los 3 gru¡:os de paises 

rrencionados (los capitalistas altarrente industrializados, los socialistas 
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y los subdesarrollados con relaciones dependientes a cual~-uiera de los 2 

prilreros grupos) , notal!Os que al intentar la amonizaci6n y congruencia 

en la explotaci6n de recursos de una regi6n o sistana regional a nivel n~ 

cional, €sta se ve fuertarente obstaculizada, por las diferentes caracte

rísticas de cada una de sus unidades en su poder productivo, y su campo -

de influencia rrercantil o intercambio productivo; no quedando otra alter

nativa de que el Estado se erija caro "coordinador" (sistara capitalista), 

"director" (sist:ana socialista) o "prarotor" (sistana subdesarrollado), -

para articular, integrar o prarover respectivamente el desarrollo regio
nal socio-eco~co de sus naciones. 

En una econanta capitalista, el Estado se convierte en "coord~ 

dor" de sus actividades productivas sin intervenir directarrente en ellas, 
induciendo por rra:l.ios generalmente indirectos, las rrodificaciones o corres:_ 

ciones del sistana econ&U.oo interno, para garantizar su libre ejercicio; 

regulando a su vez las repercusiones derivadas del proceso a los sectores 

socio-econ6nicos CU11p0nentes de esa regi6n, élllPrtiguando sus efectos neg~ 

tivos en la naiida de lo posible, para no alterar el sistaiia productivo -
en €stas condiciones. 

Cabe irencionar en éste narento, que el crecimiento econ(rnico, no 

obligadarremte significa un desarrollo econánico-social equilibrado de una 
regi6n. En la esf&a de los pa:l:ses capitalistas, el rrerco econánico su-

bordina al sector social con una tendencia relativa de elevaci6n del estar! 

dar y bienestar de sus pobladores (en los altairente desarrollados); pero 

pJede existir el caso de un fuerte crecimiento econ6nico sustentado en un 

igualrrente fuerte desequilibrio social, implicando en ello, que el proce

so no es integral y conjunto, sino que el sector econánico subordina al -
social avasallandolo, siendo casos particulares de ese fenáreno, algunos 

paises en "vias de desarrollo" o en "proceso de industrializaci6n" (Bra

sn, Argentina y Wixico en el Continente krcricano). 

cuando el Estado actGa caro "director" de las actividades produE_ 

tivas y la distribuci6n de la producci6n, presentandose el caso en los -

paises socialistas, 6ste no admite más cxplotaci6n, administración y con

trol de los-recursos, que lo dispuesto por él misrro; centrándose y cene~ 

t.randose el peder ne decisión en el aparato oficial, único facultado para 

detentar los rn:rlios de producción a nanbre y en favor de la colectividad 
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(planificaci6n central y Cat;JUlsiva), considerando al Estado caro fuerza 

generadora y estructural del desarrollo eco~co-social regional, 

En los países cuyas estructuras econllni.cas se encuentran en --

atraso de industrializaci6n, careciendo de los rredios y rrecanisrros parñ -

gestar su propio y aut6n~ desarrollo a causa de sus fuertes relaciones 

dependientes hacia el exterior, el Estado se convierte en "prcrrotor" del 

desarrollo econ(rnico-social interno, con el objeto de p:der sortear posi

bles cr!sis provenientes del sisterra internacional¡ adanás de hacerse CCI! 
go de los sectores o ramas de actividades econe.ni.cas básicas, no rentables 

en rruchas ocasiones a la iniciativa privada interna, convirtiendose el -

sector p(!blico en un importante productor de servicios y bienes 1 e inter

ventor del sistera econ(Jnico nacional en las ramas industriales, carerci_!! 
les y financieras. 

1,3, las necesidades de planeaci6n en un país dependiente y lu -
previsi6n de su desarrollo econe.ni.co-social. 

Una vez descrita la funci6n prarotora del Estado en pa!ses suW~ 

sarrollados, caracterizados por su proceso tard!o de industrializaci6n y 

sus fuertes relaciones de dependencia a hegaron!as desarrolladas¡ obscrv.!! 

nos que se han esbozado varias teorías paru tratar de interpret.Lr y des-

cribir, el por qu~ del atraso o lento proceso de desarrollo de esas 11c1ciQ_ 

nes, llegando a considerar en algunas de ellas, edades o fases necesC1rias 

a recorrer para lograrlo a sarejanza de los países industrializados, ano

tando para el caso las siguientes observaciones al respecto: 

Los pa!ses industrializados nunca tuvieron fases de "sul:Oesarro

llo", p.iesto que de ellos surge precisarrente el sistana econernico-social 

internacional actual, a partir de la etapa coyuntural que di6 origen a la 
era rroderna; encontrándose la situaci6n del mundo en esa ~poca, en dife

rentes circunstancias a las que se encuentra en la actualidad los pa!ses 

subdesarrollados, por lo que dichas teorías son muy discutibles en sus -

fundamentos e integraci6n. 

La constdnte y diramica evoluci6n internacional del sistcrra rrer

cantil, a cargo del encuentro entre las grandes fuerzas hegm6nicas p.:ira 
sostener e increientar su ¡xder, ha orillado a los países del tercer m.m

do, ha crear dispositivos internos para proteger sus re-cursos y econan.ias 
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de las presiones extemas. 

Es en la época actual, vital y fundamental para los subdesarroll!! 
dos, cootar con inst:runentos y rrecanisrros que le pennitan diversificar e 

incranentar su ~roductividad, con el objeto de :iJrqJe:lir en forma paulatina 

y de lo posible, la penetraci6n de los agentes y factores de sujeci6n ec.9_ 
n6nica del exterior; y de ésta foim3., incrarentar su nivel de negociaci6n 

externa para prarover interionoonte su desarrollo socio-econónico. 

tklo de estos instrumentos que cada vez tana más importancia para 
lograr dan:inar y orientar el desarrollo de estos particulares pa!ses, es 

precisamente la planeaci6n. Ia planeaci6n, respaldada con un ilrq:lortante 

sentido nacionalista y de auto-praroci6n econánica, ha constituido una -
f6rrrula general para reorientar las estructuras econemicas, sociales y ~ 

1:1'.ticas, en un nuevo concepto de praroci6n del desarrollo. 
En estas circunstancias y especificamente en nuestro pa!s, el E~ 

tado juega un furxiairental papel en la prCJTJJCi6n y direcci6n del desarro-

llo, por: 
+ SU importante intervenci6n en el marco econ6nico nacional, al 

constituirse CQ!P. uno de los agentes más ilrq:lortantes en la p~ 

ducci6n de bienes y servicios. 
+ Controlar los principales elanentcs e insunos en la praroci6n 

y desarrollo de las actividades industriales (energéticos, agua, 

materias prilras núnerales, etc.). 
+ Aportar la infraestructura econ6nica y social, base del desa~ 

rrollo (vialidad, rredios de transportaci6n, obras de apoyo a -

la producci6n primaria, secundaria y terciaria, incluyendo 1:8!!] 

bién las obras y servicios de apoyo al marco social). 

+ SU naturaleza controladora del sistelt'a jurídico-administrativo 

y político nacional. 
Al conjugarse todos éstos aspectc .. s y otros más en la prom::x::i6n -

de un autodesarrollo econánico-social, !l'As vigoroso en el interior y rre-

nos dependiente del exterior, ha provocado que en México se inicie una n.c::_ 
titud más racional en el manejo inter-relacionado de los factores y cir-

cunstancias econánicas, sociales y poHticas, que convergen hacia el pro

ceso. A partir de ésta actitud precisarrente, los últ:inos regírrcnes del 
Estado han juzgado cada vez !l'<"is necesario la utilizaci6n de diversos ins 
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trurrentos de planeaci6n, para poder sistanatizar y ordenar su labor gubef. 
namental y de praroci6n econóni.ca y social. 

En el últ.irro régimen (Lic. José l.6pez Portillo), éstos inst.rllme,!! 

tos se han establecido en irodalidades sectoriales (energéticos, anpleos, 
asentamientos humanos, etc.) y territoriales (zonas fronterizas, portua

rias, deprimidas econ6ni.cas y socialrrente, etc.), en base a un no:lelo pr~ 

concebido de desarrollo, que establece el primer csquana de relaciones y 

canpranisos necesarios con la iniciativa privada y el sector social, para 

el logro conjunto de grandes objetivos nacionales en materia econ6ni.ca, -

social y pol!tica. 

1.4. Planificaci6n, desarrollo y proceso urbano. 

Habiendo establecido que el desarrollo de un pa!s es derivado y 

condicionado por un proceso concurrente de variables econ6ni.cas, sociales 

y pol!ticas, de un dinámico carácter en el espacio y el tiatllQI poderos -

resumir para nuestro trabajo espec!fico de tésis, que el desan-ollo urba
no se desprende caro un subproceso más, altarrente relacionado con otros, 

en el que es alterado, y él a su vez los altera, según la evoluci6n global 
del gran proceso. 

En nuestro caso, el puntal de planificaci6n se establece en pri!!_ 

cipios econernicos y sociales, según nuestras espectativas de crecimiento 
y diversificaci6n productiva (a partir del petr6leo particulanrente), y -

en un ~jor grado de distribuci6n del ingreso (apoyo a sectores populares 

y zonas n>arginales en especial). El planteamiento de acciones conjuntas 
en ambas materias, repercuten en forma especial en el subproceso urbano, 

al redistribuir y prarocionar las principales actividades productivas en 

el territorio nacional, con referencia a un sistema de planes sectoriales 
y regionales para el caso (desconcentraci6n industrial,fanento a zonas 

fronterizas, r:ortuarias de gran calado y agroindustriales, etc.) De 

igual forma, se pretende equilibrar las características de r.iejorr.aie.~to -

econ6ni.co, con la superación social de la poblaci6n, !='-'lrticulaiT.'3nte la -

mayoritaria y ¡:o;:>ular. 

El plantear y ;o~er en ?ráctica las primeras acciones :;ara lcqrar 

arnl:os objetivos, se vis~ur.brará en fonm autanática sus ¡:<i.rticulares repcE 

cusLones en el desarrollo ur0ano e.xisi:ente, rrcdifica:-.do su ccq:.c-::.-1.".'.iento 
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inter e intraurbano, Precisamente en éstas circunstancias de planifica
ci& gld:lal, es dome se inserta la labor de la planificaci& urbana, CCJl 

el objeto de sensibilizar y entender las inter-relaciones globales deri~ 
das hacia el sector de los asentamientos humanos, y a la vez, diseñar la 
mejor fo:cna de su canalizaci6n y manejo, para lograr una mayor racionali

zaci6n del asiento poblacional en las diversas regiones, estados y el pa!s 
en general. 

A partir del análisis y conclusi6n anterior y con el objeto de -

estudiar de una rnejor manera el CCJ!tlOrtaniento del proceso de urbanizaci&, 
en funci& de las cualidades y corrliciones estructurales del desarrollo i;!! 

terno, se deberán considerar los siguientes conjuntos de variables cualita
tivas y cuantitativas, incidentes en la inteqraci6n de los sistanas inter 
e intraurbanos reqionales: 

l. Medio físico. 

1.1. I.DC:alizaci6n geoqr!fica. 
1.2. Clima. 

l. 3. Coodiciones f!sicas. 

2. Medio artificial. 
2.1. Infraestructura regional. 
2.2. Factores de estructuraci6n urbana. 

Usos del suelo. 
Infraestructura. 

Vialidad y transporte. 
Equipamiento. 
Servicios urbanos. 

Vivienda. 

~gen urbana. 
Preservaci6n ecol(Sqica. 

2.3. Actividades urbanas. 

3. Mefio socio-daroqrMico. 
3.1. Dinámica poblacional. 

3. 2. Estructura poblacional. 

4. Medio socio-econ6nico. 
4. l. Estructura econ6nica y sus relaciones. 
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4.2. FUerza de trabajo (oatpJSici& de la PFA)' 
4.3. Indices de ocupaci& y niveles de ingreso. 

4.4. Marco de inversiaies pJblicas, privadas y sociales en la -

.producci6n. 

5, Medio juddico-aaninistrativo. 

5.1. Sistana legislativo. 

5.2. Sistana adnúnistrativo. 

6. F.structura poUtica. 

6.1. Estructura del poder. 

No <bstante, deberos tanar en cuenta que la prd:ll~tica es &i
ca, resultado integral del proceso estudiado. ltd~s, por su naturaleza 

econ6nica-social y din4mica transfomiaci& de sus factores, dificultan el 

proceso de abstracci&, análisis, entE!JXi:imiento e incidencia, con la nece
saria intervenci& de un bien equipo de profesionales y expertos en los cJ! · 
versos can¡ios del conocimiento hlllliUlO. 

1.5. Metodolog!a attileada para la integraci6n y desarrollo del 

trabajo. 

Basado en los principios y aspectos básicos señalados en los 4 
rubros anteriores, procederem::is a describir la rretodolog!a anpleada en el 
fomulado y desarrollo del trabajo, de la siguiente manera: 

+ La instrumentaci6n básica mpleada se basa en el intento de CO!!, 

cebir a los fen(menos analizados, ocro un conjunto de sistetas y subsis~ 

mas estrecharrente relacionados y vinculados entre s!. ras alteraciones 

de sus ocnp:>nentes y los factores que las producen, actdan sobre la estrus: 
tura en su conjunto, o en áreas definidas de la misma, segtln la ll'agnitud y 

alcance que éstos tengan. 

Concebir la problanática global econfuica-social-pol!tica, caro 
un conjunto de sistanas dinámicos involucrados en un proceso de desarrollo 

regional, es tarea harto difícil, adn para un grupo entrenado de especia
listas. Sin anbargo, el tratar de hacer un pr:úrer esquaria en llsta pers

pectiva, para p:iler derivar posteriormante el tE!lla de la presente tésis, -

fué labor :fundarrsltal y necesaria, con el objeto de sensibilizar y caract~ 

rizar lo nás preciso posible, las circunstancias y condiciones por las cue 
les el pa1'.s no logro su desarrollo y !l'aduréz prcductiva y social. Y de -
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&ita mmera, estudiar estructural y funcionalmente, las causas y obs~cu

los presentados en su planificaci6n conjunta, y particularmente en su Pi::!?. 
ceso urbano. 

+ Las fases de estudio entonces, se dividieron metodologicamente 
de la siguiente manera: 

.rm.1lisis del prcx:eso de desarrollo del pa!s, en lo econ6nico, 

social y político, a partir de los rasgos y circunstancias rrás 
relevantes de su historia. 

La caracterizaci6n de su estado actual, dentro del marco inte,;: 
no y contE!lp)r§neo, que actda y condiciona su canportamiento y 
sus perspectivas futuras. 

A partir de los prirreros intentos lllXlernos de planificaci6n n~ 
cional, detei:rninar y definir los principales obs~culos y pro
blaias a los que se enfrentaron, para posteriornente estudiar 

sus más recientes manifestaciones y factibles soluciones. 
Derivaci6n de la problari.itica general y obstrucci6n a la pla
nificaci6n, en el sector específico de los Asentamientos Huna

nos. 
Y fina1mente, los canentarios de conclusiones y recanendaciones. 
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2. J\Nl'IXEENl'IB DE IA PIANIFICJ\CION EN MEXICO. 

Para la introducci6n del tana espec!f ico de tésis y basandonos -

en el esquana conceptual del lo. cap!tulo, es necesario analizar el proc~ 
so hist6rico del desarrollo en ~~ico, particularizando sus repercusiones 

urbanas. 

El análisis nos indicará las características evolutivas del de~ 
rrollo regional nacional en cada horizonte de tiEJ!llO, en conjunci6n con -

el proceso urbano de cada una de sus épocas. 

2.1. EVoluci6n del desarrollo de M~ico y su proceso urbano. 

a) Epoca precortesiana. 

Mucho se ha discutido sobre el génesis del hanbre en Arréri

ca, pero la teor!a más aceptable hasta el narento, es la de su origen -
asiático. 

En gran parte, el asentanúento ind!gena se ubica en funci6n 

de las condiciones físicas de cada regi6n y sus recursos naturales. Sin 
allbargo, también se observa desde el punto de vista antropol6gico, una -

gran preocupaci6n del orden religioso, étnico y socio-econernico, expliC1J!! 

do de cierta manera la diferencia de asentanúentos y sus desarrollos en -
regiones semejantes. 

Particulru:rrente en Mesoarrérica (México) , existe un hecho que c~ 

be destacar en los pri..Ireros p.1eblos que la habitaron. La ausencia inicial 
del militarisnJ, al no existir raz6n econernica o política para ambicionar 

las áreas de los derna~ p.1eblos regionales; prevaleciendo solarrente, una -

influencia "pacífica" religiosa y artística entre su canunidad. 
En cambio, en el período Post-clásico, se sufre un drástico y -

radical cambio econ6nico-social-político entre los ¡::ueblos del altiplano, 

principal.Irente por: 
+ La saturación de los territorios cx::upados por los p.ieblos rre

soarnericanos y las :'riccior.es de los que scauíar. ;:enetrando en el área. 

+ la continua diversificación de actividades en una cammidad -
de ¡;ueblos que de¡:>2r-.dían cada vez r-ás unos de otrcs, en la defensa de sus 

territorios y el CC!~rcio de su prcx:lucción. 

I,:: casta sacerdotal no ;:Erdió sus t:Jrivikgios, sino los reforzó 
habil..rrente ir.cor¡:xJro:!nclo la estr.ictura militar a su sistara de daninio oo

sivo. 



De acuerdo a las circunstancias anteriores, los ¡:uehlos roo~ 
ricanos se organizan en confederaciones y reinos, oon la centralizaci6n 

del peder regional en un selecto grupo de ciudades. 

Las ciudades capitales, se ubicaron en µmtos estratl!gicos para 
su defensa en su l!mbito microregional, y en la distrib.lci6n de su inflUE!,!l 
cia en el regional (daninio de la canarca). 

Al deSE!IÑlaICar Cortés en costas mexicanas, el territorio mes~ 
ricano y sus alrededores inmediatos estaban ocupados por un rrosaico de -
confederaciones, reinos y ciudades-estado, de diversos tamaños, iroportan

cias y características. De todos ellos, el Imperio CUlh!Ia-Mexica era el 
m4s .lntx>rtante, encontrandose su asiento de poder en el Valle de M~xico, 
en la ciudad .inperial de Tenochtitll!n (alianza azteca con los señores de 

Texcooo y Tlacopan) V. 
Tenochtitllln representa junto con Teotihuac&l, las • il11portan

tes ciudades donde se detect6 una intensa actividad urbana en el altipla

no mexicano, consideraroo el asentamiento pemanente y cooUnuo de sus ~ 
bitantes, la dotaci6n de servicios ~licos y las funciones administrati

vas propias de una gran ciudad. 

La estructura administrativa territorial de Tenochtitllln, se CC!!! 
¡:ai!a de 4 sectores urbanos o "caripss": al noroeste CUepopan, sureste Zo

quipan, suroeste Mayotlan y noreste Atzacualco. EKistra tarrbi~ un se

gundo ndcleo urbano derivado de la ciudad religiosa, pero con cadcter C2. 
mercial, Tlaltelolco; que posterio.cmente se fusionada para integrar una 

sola unidad urbana en el centro lacustre del valle. 

El esquer.a de la ciudad .inperial, tiene caro centro de su desa
rrollo al "Gran Teocalli" (o ~lo Mayorl , y la ciudad adjunta de Tlalt~ 
!oleo (Tlaltelulco-sede del mayor tianguis mesoamericano). 

El canplejo del Templo Mayor estaba anurallado, conformando una 
ciudadela religiosa en cuyo interior se alojaban 78 instalaciones ceraTJ:)

niales. En cuanto a Tlaltelolco, el conjunto estaba cClllp.lesto por una -

gran plaza rodeada de portales, en donde se estableci6 el nás grande de -
los rrercados arooric=; con un control tan rigurosc en su sisterra carer

cial (exposici6n de rrercaderfas, transacciones, transportaci6n de bienes, 

etc.), que los rnisrros conquistadores españoles querlaron admirados. 

~/, Daniel Cosía Villegas, "Historia de México", Colegio de México, 1979. 
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El conjunto urbano estaba asentado en el islote ovalado, loca

lizado al _centro del Gran lago de Texcoco; carunicandose a sus riberas a 

trav~ de una serie de calzadas peatonales, internmpidas por µ¡entes 1~ 

vadizos para pennitir el paso de canoas y anbarcaciones. Las más :inp:>! 

tantes de esas grarrles avenidas a tierra firma, eran las de Tepeaquilla 

(Tepeyac), Tlacopan (Tacuba) y la de Iztapalapa-C.Oyoacán. Existía una -

cuarta hacia Texcoco, cuyo destino era el enbarcadero principal de la ci~ 

dad. 

El centro urbano contaba con 3 tipos de v!as: las terrestres, -

las acu!ticas y las mixtas. 

Las v!as acu!ticas constitu!an el sistara de carunicaci6n básico 

de la ciudad (tr~ito de anbarcaciones). Ofrec!a por su naturaleza, un 

carácter de fortaleza inexp.ignable de dif!cil asalto nú.litar. Sin E!Th:I! 
go, esto no inpidi6 el diseño urbano de las v!as, con el sesrbrado de ele-

11Entos vegetales (principalioonte con árboles de cip~, cedros y sauces), 

y de rrobiliario urbaoo (guarniciones, bancas, atbarcaderos, ?lelltes, por

taestandartes, esculturas, etc.). 

Para el abasto de la ciudad, as! caro para dotar de "superficie" 

de asiento a sus pobladores, los aztecas diseñaron uno de los elementos 

de ingenieda más relevantes de iresoam&ica, las "Chinanpas"; las cuales 

se constru!an con estacas de madera cillErltadas sobre piedra y relleno de 

lodo extra!do del fondo lacustre. Para el cultivo, se les colocaba ti~ 

rra vegetal para que sirviesen catD parcelas productoras de verduras, -

frutas y flores. 

La uni6n de varias chinan;¡as sin aprovechamiento agrícola, daban 

lugar a un bloque residencial, en el que se integraban los predios nulti

familiares al.rededor de un patio central, contando con un s6lo acceso so

bre una v!a acu!tica o terrestre, 

Las unidades habitacionales o "calµillis", eran unidades semi-a!:!_ 

t6nanas que expresaban territoriallrente la estructura social de la caruni 

dad, en base a los siguientes factores de estructuración: 

Clanes + Propiedad cCllllflal. 

+ Asignación por parentesco. 

+ División de trabajo. 

+ Estratificación social. 
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Tambi!!n los aztecas previeron obras de protecci6n y control, pa

ra evitar dar.os a la ciudad en las sobrecargas hidráulicas y an!Jates del 

Gran Lago, tales ccm:i diques y bater!as de chi.nanpas aITDrtiguadoras del -

oleaje, .l\danás controlaban los niveles de salinidad de las aguas, a tr~ 

vés de la construcci6n de obstáculos que no pennitiesen su alta concentra 

ci6n. 

Para la dotaci6n de agua potable, se construy6 un acueducto des 

de las "fuentes de Clapultepec", hasta el centro de la ciudad, abierto en 

la mayor!a de su recorrido y s6lo entubado en el corto trayecto del inte

rior urbano. 

b) Epoca colonial. 

El descubrimiento de Alrérica por Cristobal Col6n en 1492, ffi3.rca 

el inicio de una de'las etapas más importantes de la sociedad humana en -

su ámbito internacional. 

Por primera vez, los sucesos producidos en una regi6n de un con

tinente, repercuten en otras localizadas a gran distancia en otro, inici<l!! 

.:lose las relaciones de dependencia a hegaronías intercontinentales vigen

"es hasta nuestros d!as. 

La conquista del territorio mesoanericano por Cortés, establece 

e..'1 1".éxico ese nuevo orden, aprovechando para su .implantaci6n, la estruct):! 

:·a regional del poder lo:¡rada por el imperio azteca (a.llh(ia) , a partir de 

su misrra capital. 

En el plano econánico, las principales unidades productivas rura 

:es coloniales, lo constituyen las "haciendas". 

Un factor .importante en la forrnaci6n y funcionamiento de la ha-

: i.enda que se origina con ella y con serias consecuencias en el desarrollo 

·.:.=bano, es el arraigo obligado de la reducida población rural necesaria -

;:ara producir. 

El rrecanisrro de sujeci6n poblacional aplicado en forma 11n.1y efec

~ va, sería el de mantener a un ni\·el salarial de sobrevivencia a sus tra 

::..:.jadores y jornaleros, conjuntamente a rrono¡:olizar las actividades co.Y.::>_!:: 

:iales de los productos básicos en las zonas hacend~:ias (tirnda de ra~·a). 

:.:in el rxcanistro se :.ograba el arraigo de la población n .. 1nl en los alre

:itXiores del casco r.cr.e.'1dario, estntizando su rrovilidad hacia las gre.::des 



ciudades. En los principales centros de poblaci6n, el sisteroa de daninio 

social se efectuaba en las "manufacturas", generando un nuevo conjunto de 

clases sociales arpresariales y de proletariado, que posteriomente inici.!!_ 
rá su crecimiento darográfico y territorial en las principales ciudades, 

repercutiendo en forma importante en el desarrollo de los tejidos urbanos. 
En el caso de la actividad minera, su desarrollo tuvo un gran 

efecto multiplicador entre las denás ramas y sectores econ&!icos colonia

les. 
IDs centros de explotaci6n minera se convirtieron en nelcleos -

pratl)tores de una intensa actividad agrícola, canercial, fiscal y urbana; 
[XJSSto que en ellos existía una gran dananda de prcductos alimenticios y 
básicos (canestibles) , una mayor derrama de salarios y dinero (centros de 

corururo), una mayor aportaci6n de divisas fiscales (imp.¡estos), y una ma

yor diversificaci6n de actividades urbanas en sus principales localidades 
(asiento de pobladores, inversiones , y actividades secundarias y tercia

rias). 

Con respecto al proceso urbano colonial, los españoles fundaron 
y consolidaron diversas ciudades en localizaciones distintas y con voca-

ciones productivas diferentes, pero todas dirigidas directa o indirecta-

irente a la actividad canercial, en especial para la exportaci6n a la rre-

tr6poli. 

Estas ciudades tenían 3 prop6sitos básicos: la administraci6n y 
asiento del poder pol!tico y militar caoo México, GJadalajara y ~!fu-ida; -
las actividades portuarias ccroo Veracruz y l\Ca[Xllco; y las de apoyo a la 

producci6n, particularrrente a la minería, tales CClllJ Zacatecas, Guanajua
to, Pachuca, San IJ.Jis Potosí y Taxco. 

La mayoría de los centros urbanos coloniales, se establecieron -

en lugares antes poblados por. indígenas. 
La ciudad rectora en la que convergen y reconocen todas las actj, 

vidades productivas es la de México, en donde se establece el centro del 

poder político-administrativo, financiero, carercial, militar y reliqioso. 
Mernás, la ciudad capital es la más importante en tarnafio, poblaci6n y ac

tividades urbanas especializadas. 

En los sistemas regionales ta!'lbién e.-<istíen poblac1ores rectores 
locales, de acuerdo a las características y r:iveles de prcrlucci6n de cada 
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una de ellas. Las diferenciaciones productivas regionales, prcpici6 el 

desajuste del sistema urbano colonial, encontrandose áreas en auge econ6-

mico, otras en decadencia y otras~ sin explotar y colonizar. 

La capital virreinal es el t1nico contacto oficial con la metr6~ 
li, y a la vez, con el sistana interior de poblados. Se interconectaba a 

trav~ de un sistana de caminos reales y carerciales, hacia las principa

les zonai; productivas y los centros de inportaci6n-exportaci6n, caro los 
¡::uertos de Veracruz y J\ca¡::ulco. El primer sistana urbano perfectamente 

definido a partir de su estructura econ6ni.ca productiva en nuestro pa!s, 

es el del Baj!o; y le siguen los sistanas de las áreas mineras del norte 
y de la sierra volcWca en el centro de la Replblica. Finalmente, los 

poblados localizados a lo largo de las principales v!as de CCl1Ul1icaci6n -

hacia los µ.iertos indicados. 
Particulanrente, la O:l. de ~co se desarrclla alrededor de un 

centre 11DnU11ental erigido sobre las ruinas del ant!guo Ta!plo Mayor azte

ca. Se sustituyen los l:Ertl>los e instalaciones civ!les y militares ind!

genas, por una catedral y un palacio de gobiemo (sede del Virreinato, la 

Audiencia y del Obispado; y posterionoonte del Arzobispado y la Universi

dad más anUgua de ~ica) • 
En la periferia del centro, lo:; barrios se organizan cada uno al 

rededor de su iglesia y su carenterio. Paralelamente, los mercados nati 
vos son reconstruidos, carunicandolos entre s! a trav~s de canales, tales 
caro estaban antes de la penetraci6n española. IDs más importantes mere!! 

dos fueron el de Tlaltelolco, la Merced y la I.agunilla. 
IDs españoles introdujeren t&:nicas ~ superadas para evitar la 

inundaci6n de la ciudad. Preveían que no s6lo bastaban los diques y las 

chinarrpas de arrortiguamiento, en la contenci6n de las subidas y alteraci.9_ 
nes de las aguas del Gran Lago. Para solucionar en fonna más definitiva 
el prcblema, diseñaron y construyeron un sistara de diques y desagües del 

Lago de Texcoco, hacia el río Ttlla a trav~ del canal de '.:OChistongo --

(1606). 

En 1788, ·dada la incapacidad de drenar con más rapidez los exce

dentes hidráulicos del lago, el canal es prcfur.dizado y reencauzado en -
una zanja a cielo abierto, estableciendo postericrrrente la ccnunicaci6n 

directa del sector norte lacustre y el rfo Cuautitlán. 
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Hasta el lapso hist6rico. conocido caTD el per!odo "fonnativo", -
el sistema econ6nico-social-pol!tico colonial, se sostendría en su desa-

rrollo con cas! ninguna variante durante 3 siglos de dClllinaci6n. 
Ad~, en ese narento el territorio colonial se expandía y alean 

zaba su mayor desarrollo superficial, con más de 4 millones de Kms 2• -

J\lln con la ¡x>sesi6n de tan vasto territorio y el desencadenami~ 
to de serias epidanias en el siglo XVIII, contínda el lento crecimiento -
de la ¡::oblaci6n, concentrandose en un selecto gru¡x> de ciudades ubicadas 

en las tierras É f~rtiles y ricas del área central de la República. 
Durante esa ~¡x>ca, las autoridades virreinales decidieron "libe

rar" algunas actividades pnxiuctivas ¡x>r el arpuje interno de la econan!a. 

Junto con la liberací6n carercial, se establecen algunas IOOdídas para el 
reconocimiento de los recursos inexplotados en las diversas regiones de -

la Nueva España: as! caro un intenso proceso de ilustraci6n y la detezmi
naci6n de la primera divisi6n pol!tico-adminístrativa virreinal· integral 
(intendencias) 2/. 

En cada-unidad territorial pol!tica, se nanbraba un responsable 
intendente, el cual estaba facultado entre otras funciones para: 

+ Elaborar los planos cartográficos de su territorio de gobierno. 

+ Desarrollar estudios econl'.'.rnícos y sociales de sus regiones. 
+ organizar un sistana de informaci6n y capacitaci6n t~ca-ci~ 

dfica • 

+ Ejecutar obras públicas (infraestructura, equipamiento, servi
cios, etc.)., para beneficio social. 

'!'Odas éstas facultades y otras m.1s, constituyen uno de los m.1s -
irrp:)rtantes antecedentes de la "planeaci6n" en México; puesto que veros -
en ellas, los principios y m:rlios esenciales para llevarla a cabo (claro, 

caro un proceso indicativo a la El!lpresa privada, dentro de un sistara ca
pitalista colonial). 

El resultado de las medidas liberales y de reconocimiento de los 
recursos ¡:.otenciales coloniales, se traduce en: 

+La organizaci6n del ler. Censo poblacional en México. 
+ La inteqraci6n de un conjunto de estudios e investigaciones 

econQ-nicas y sociales, de las regiones de la Nueva España. 

]_/. Particularmente, b<ljo la gestión virreinal del 2do. Conde de Revilla
gigedo. 
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+ El levantamiento f!sico-topográfico más CCJ11Jleto y detallado -

de la colonia y cada uno de sus territorios. 

+ La organizaci6n y puesta de marcha del mejor sistana educativo 
· y de capacitaci6n en su época. 
+ La fw1C'laci6n de instituciones caro el Seminario de Miner!a, la 

l\cadania de San Carlos, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela 
de Hilados, el Jard!n Botánico y otras más del tipo técnico e 

intelectual. 
Preocupados los pcxleres virreinales y rretropolitanos por la efe,t: 

vescencia liberal colonial y sus influencia prarotoras, intentaron detener 

la y rrediatizarla con la aplicaci6n más enérgica del sistana "déspota". 
Hecho tard!o e inutil, produciendose la sublevaci6n el 15 de septiembre de 

1810. 

De cualquier manera, durante el per!odo formativo el proceso ur
bano se carport6 de la siguiente manera. El sistana urbano de finales de 

la colonia, conserv6 la est+uctura y elementos establecidos desde el siglo 

XVI al XVIII, alcanzando su máx.iJro desarrollo regional y de diseño urbano. 
Especialmente las clases medias criollas y rrestizas, constituye

ron la fuerza prarotora y diversificadora de las actividades urbanas, de -
acuerdo a sus exigencias de mejores espectativas de vida, mayor libertad y 
el reconocimiento de sus reivindicaciones e intereses. 

No obstante, las haciendas, minas y manufacturas continuaron en 
el sistana de explotaci6n colonia~·pero en vez de limitarse por las prohi
biciones metropolitanas, su producci6n inici6 su canercializaci6n intensa 

en el pa!s, presionando por dirigirla al exterior. El sistat'a urbano con

dicionado por esos efectos, inici6 también su "reajuste" hacia una eminen

te apertura al canercio internacional. 

La ciudad de México se convierte en el centro de contacto con -
otras naciones interesadas en hacer negocios con nuestro pa!s. La ruta -

terrestre entre el Atlántico y el Pac!f ico adquiere una nueva importancia 

econánica (puerto a p..1erto, Veracruz-cd. de México-Acapulco). Y el área 
del Bajío se convierte en el arsenal básico alimenticio de toda la naci6n. 

También surge con las nuevas tendencias liberales, la preocupa-

ci6n de una mejor planeaci6n de las ciudades. 
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En el caso de la Cd. de Mrutico, el 2do. Conde de Revillagigedo -

en su gesti6n virreinal, intento adecuar a la vieja ciudad con las nuevas 

actividades econ6nicas y perspectivas liberales, construyendo las siguien
tes obras: 

+El rarozamiento de la Plaza Mayor. 
+ El cubrimiento de las acequias en el coraz6n de la ciudad, pa

ra convertirlas en calles. 

+ Se destinan áreas para rrercados y cuarteles militares, y se -
procede a su construcci6n. 

+ Se intensifican las obras de drenaje en el centro de la ciudad. 

+ Se c.onstniyen pu~ntes para conectar vialmente a los suburbios 
de la ciudad con el centro. 

+ Se rehabilit'lron los ant!guos acueductos. 

+ Y ~e abren avenidas, tales ccttD el Paseo de Bucareli en 1775, 
el Paseo de la Viga en 1785 y el Paseo de Revillagigedo en --

1790. 

Además se introduce en la capital, el prirrer sistema integral de 
infraestructura constituido ¡.or la prirrera red de iluntinaci6n pGblica, la 

canalizaci6n de aguas servidas en una importante área urbana, y la dotaci6n 
de agua potable proveniente de los alrededores del Valle de ~~ice. 

El auge pre-independiente, pronto se vería seriamente limitado, 

produciendose su decadencia a raíz de la lucha insurgente en sus 10 años -
de duraci6n. 

c) Epoca independiente. 

Al conmimarse la independencia en 1821 y establecer la "sobera
nía" de México, no implic6 un cambio radical de la estructura econ&Uca-

social-poHtica interna, dandose s6lo el caso de la ruptura dependiente -
con España. 

A pesar de su emancipaci6n, las colonias iberoamericanas estaban 

sujetas a las hegem:mías de los países europeos de ideclogl'.a liberal, al 
grado de aceptar tácita e incuestioniJJ~olanente su filosofía econ&Uca-so-
cial-¡:olítica, y aplicarla en rigor en la formaci6n de sus nuevos Est<:dos. 

Al ser al:olida la pr.i.rrcra ¡¡pnarquía en México (Iturbide) y re~ 
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lizarse la separaci6n de los territorios centroamericanos en 1823¡ inicia 

sus funciones un nuevo gobierno rep.iblicano con el reconocimiento inrredi~ 

to de los E.U.A. e Inglaterra. 
El nuevo Estado prarulga una constituci6n en 1824, con la inte

graci6n de los 3 pcderes de la Uni6n: el ejecutivo, el legislativo y el -

judicial. Y la divisi6n pol!tico-adrninistrativa del pa!s en 19 estados 
y 5 territorios. l'\dar&;, se designa a la Cd. de ~~ico caro la residen

cia de los ¡;xxleres de la Federaci6n. 

Los cont!nuos conflictos acentuaron las diferencias internas, -
aprovechando la situaci6n pa!ses cerco Francia (la guerra de los pasteles) 

y los E.U.A. (la ¡:érdida de Texas). ra lucha se intensific6 a tal grado, 

que fu~ inq:iosible detener la invasi6n norteamericana que culmin6 con la 
ca!da de la o:i. de ~ico. El resultado de la derrota fu~ la p&dida de 

Texas, Nuevo ~coy Nueva california (2'400,000 kms. 2). l\d~s, San

ta Ana en su <ilt:iJro r~:Uren, vende a los E.U.A. el territorio norteño de 
la ~silla. 

De esa forma, el pa!s perd!a más de la mitad de su territorio, -

se hund!a en el desorden administrativo, el caos econ(mico y la incapaci
dad para autogobemarse. 

En el pedodo conocido historicaioonte caro el de "Refoillla", se -

reinstalan en el poder los liberales aplicando una serie de en~gicas me

didas de control poU.tico, particularmente contra la Iglesia al separarla 

definitivaioonte del Estado y confiscar sus bienes¡ ad~ de prC111Ulgar una 

nueva Constituci6n en 1857. 

Al ascender en 1859 a la presidencia, Benito Juárez se enfrentó 

a un país en ccrrpleto desorden econ(mico y administrativo. Por lo tanto, 

su gobierno suspendi6 los pagos al exterior, con la inmediata protesta y 

presencia anrada de Inglaterra, España y Francia en el puerto de Veracruz. 

Juárez logr6 negociar con la Gran Bretaña y España la deuda, fracasando -

solamente con Francia, cuyas tropas penetraron al país, surgiendo el ~ 
rio de Maximiliano de Habsburgo. 

El triunfo de la "Uni6n" en la guerra civil de los E. U.A., el -

retiro de tropas francesas, la campaña militar daioledora liberal, y el -
fusilamiento de Maximiliano, derrumban el 2do. Iroperioi restaurandose y -

consolida."ldose la República definitivarrente. 
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Durante éste periodo, las actividades primarias, particulannente 

las agropecuarias, sufren una seria contracci6n por la reducci6n de la -
productividad y el m:!rcado. 

Ia miner!a también decay6 seriarrente1 y a pesar de su derrunre, 

sigui6 siendo la principal actividad productiva generadora de riqueza a -
la naci6n. 

Las actividades socundarias encontraron similares dificultades -

en su desarrollo, a las sufridas por las primarias. De por si, en ~co 
no existian establecimientos iniciales en proceso de industrializaci6n. 

Ia producci6n manufacturera se hac!a a trav~s de un gran n{!mero de talle

res artesanales, donde escasairente se utilizaba maquinaria de algün tipo. 
Junto con la mineria y la manufactura textil, el carercio CCllO -

actividad terciaria, representaba el tercer ¡::untal sustentador de la eco-

nan!a llW:!Xicana de ese periodo. De esa fonna se dE!11.lestra que nuestro 
país no despeg6 su desarrollo "econ(rnico~ a partir de una eficiente y p~ 

ponderable explotaci6n pr.irnaria, sino a la dotaci6n oportuna de capitales 

que le permitieron diversificar otros renglones y sectores productivos. 

En cuanto a nuestras exportaciones, eran de una importancia inf! 

ma en c:arparaci6n con lo que se introducía a M~xico. Consecuentaoonte, 
exist!a un creciente desequilibrio en la balanza de pagos. Fenóneno de -

especial importancia interna y externa, por constituir una mayor y creci!!!! 

te dependencia al exterior, y una excelente excusa de intervenciones ex
tranjeras, inclusive armadas. 

Pasando al análisis de las principales características del desa

rrollo urbano del ~ico iOOependiente, se les p.iede reS\11\i.r de la sigui!!!! 
te manera: 

La falta de organizaci6n y planeaci6n del sistana econC:m.ico inte_!: 

no, a raiz de los conflictos politices y militares, di6 caro resultado el 
total abandono oficial de las obras e instalaciones para la producci6n U!'. 

bana y rural , 

No obstante, las carn.micaciones terrestres y especialmente los -
centros portuarios, se orientaron hacia el canercio exterior; sirviendo -

más caro zonas de rece¡::ci6n e introduc:::i6n de im¡;ortaciones, que de extra~ 

ci6n y anbarque de bienes de exportaci6n. 
Por otro lado, la configuraci6n del país y la situaci6n particu-
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lar de sus litorales en ambos oceanos, no le permitieron anplazar puertos 

"naturales" con la adecuada localizaci6n, en funci6n de las áreas producti_ 
vas y los principales centros de su cctrercializaci6n en la Re~lica o en 
el exterior. Adanás, ~~icono contaba con flota mercante propia, para 

una eficiente llDVilizaci6n de mercanc!as. 
En el proceso urbano, tarnbi&i se debe considerar la contracci6n 

del voltliren poblacional, ¡x>r las bajas directas e indirectas de los m::ivi

mientos armados. 
En el canqxi se intensific6 con mayor rigor el arraigamiento --

obligado de la mano de obra, con el colonial sistana de slarios bajos y -
tienda de raya. 

En la ciudad, la pauperizaci6n constante de las clases ¡x>p.ila-

res, gener6 una respetable masa de desocupados y necesitados de anpleo -
(incluyendo nujeres y niños), con el f!n de contr:ili.tir al ingreso familiar. 

Ad~ a ra!z de la confiscaci6n y desam::>rtizaci6n de los bienes 

clericales rurales y urbanos, los predios fueron rapidamente canprados -
por eripresas privadas y particulares nacionales X extranjeros, a pesar de 
la arrenaza de excaruni6n proclamada por la Iglesia. Con la medida lo (!ni_ 

co que se logr6, fué sustituir al gran terrateniente clerical ¡xir uno -
nuevo de penetraci6n extranjera, burguesía anpresarial o aristocracia cri.9, 

lla, sirl dar o¡x>rtunidad de su adquisici6n fraccionada ¡x>r las clases me

dias y po¡:ulares. 
Bajo esas condiciones, el proceso urbano se estanc6 y en algunos 

casos se revirti6, s! consideram::>s sus características y tendencias en los 

finales coloniales. La Cd. de México continu6 siendo el centro de pcxler 
de la naci6n. A su alrededor, en las zonas fronterizas v a lo larao de -

las v!as terrestres hacia los orincioales PUertos, los sistemas urbanos r~ 

aic~ales se mantuvieron m!is o menos estables, y con pequeños cambios en la 
conducta heredada por la colonia. 

En el caso de la Cd. de M6xico, ésta crece con lentitud conser-

\'ando por mucho tianpo su antigua fisonan!a colonial. Alrededor del cen-
trc urbano (llamado desde el siglo XIX, caro el Zócalo .i/l, se conservan -

los barrios de la alta burguesía criolla j' el alto clero. En un segundo 

a-:illo se establecen los barrios populares, preaninentarente mestizos; y -

er. ·..:.~ tercc~o, en los suburbios ale1ados del centro, se encentraban las --

_-i/ • .:laudr. $utaillC'n i' Hclene Fivére: D'Arc, "La Ciudad de ~·~xico", SEP-s~
~·.nt:.s_::!ó.~:c~, L'"9. 



villas y carn.midades ind!genas, dedicadas principalmente a la agricultu-

ra. 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX y des¡::ués de que los 

liberales tanan el poder, se producen una serie de hechos pol!ticos-econ~ 

micos que tuvieron una fuerte repercusi6n en el desarrollo urbano. Entre 
esos hechos, destaca la expropiaci6n de los bienes clericales, para que -

posteriormente y en el caso particular de las ciudades, se abran al irer

cado urbano. Bajo esas circunstancias, la venta de predios y edificios ~ 
clericales, produjo un cambio sustancial en la estructuraci6n urbana y la 

sociedad que la habit6. Las clases aristocráticas inician el éxodo del -

centro hacia selectos suburbios, abandonando viejas casonas y palacios,-
que rapidamente son ocupados en arrendamiento por una nultitud de habita:!}_ 

tes de bajos ingresos. Aparte de la po¡::ularizaci6n del centro, se inicia 

paralelaioonte un intenso proceso de cambios de giro del uso del suelo, y -

en algunos sectores céntricos, el área de carercio y servicios se desborda 

ocupando antiguas casas habitaci6n. 

Al constituirse el imperio de Haximiliano, se acent11a el cambio 

de residencia aristocrática, a ra!z de un conjunto de nuevas obras efectu~ 

das por el erq:ierador, entre las que destacan: 
+ La construcci6n del palacio imperial en la colina de Chapult~ 

pee. 

+ Y el Paseo de la Refoi:rna. 

Este 11lt:irro eje vial, es el que enlaz6 el palacio :illlperial con 

el centro de la ciudad, y donde la aristocracia estableci6 sus principa-

les áreas de residencia, con una fuerte influencia francesa sobre su ar-

quitectura y paisaje urbano. 

A pesar del conservador crecimiento de las ciudades y particula.;:_ 

irente el de la capital, deberos considerar de cualquier foi:rna, la introdus 
ci6n inicial de varios ÍI!lfOrtantes factores de cambio en las estructuras -

intraurbanas, a ra!z de las nuevas inversiones extranjeras traducidas en 

sistemas y rredios rrodernos de explotaci6n de recursos, nuevas y más evolu
cionadas actividades de servicios y canercio, adelantos técnicos en la --

construcci6n, instalaciones de infraestructura y r:-.:.<lios de transportaci6n, 

etc.; dirigidos a apoyar las actividades prcducth·ils o para satisfacer las 

necesidades de consurro y serYicios de sus habitar.'.:es. 
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Restaurada y consolidada la Re~lica, el desarrollo de la Cd. -
de ~ico reinicia una nueva aceleraci6n en su crecimiento. La estabili

zaci6n pol!tica permite un prirrer nivel de organizaci6n interna del pa!s, 

para dar entrada al per!odo del porfirisrro. 
Porfirio D!az asciende al poder a trav~s de la presi6n armada, 

des~s de 10 aros de intentos poUticos y militares. 

OJn el principio de gobierno de "poca poU:tica y llU.lcha adminis-
traci6n", transfoma el aparato poUtico-administrativo nacional, otorg~ 

dele al ejecutivo facultades ilimitadas fiara determinar y conducir la ru

ta de desarrollo más conveniente. 

Posterior a la consolidaci6n del. sistana pol!tico, arprendi6 un 

vasto programa de dotaci6n de infraestructura, particularrrente en las co
rrunicaciones coo l.a construcci6n de un eficiente sistema, en el que se .i:!!_ 
cluyen los nalios de transportaci6n. 

En materia ecoOOnica y bajo su gesti6n, la explotaci6n agropecu,!! 
ria de ~ico que se mantuvo sin variaciones desde la ~poca colonial, ini 

cia una reestructuraci6n y expansi6n en base a 2 factores: 

+ la introducci6n del ferrocarril. 
+ la pran:x:i6n a la producci6n destinada a la exportaci6n. 

l\lin con ~stas sustanciales rrejoras econ~cas del campo, las as 

tividades agropecuarias no se expandieron en forma regular y unifonne, d~ 
bido a: 

+ El sistana de haciendas era IlllY reacio a utilizar maquinaria 

y equipo troderno en su explotaci6n, dada la fuerte cantidad -
de mano de obra barata con que contaban. 

+ la propiedad en latifundio entorpecía en llllchisisrros casos, -

la dotaci6n conjunta de obras de infraestructura para apoyo -
de la producción. 

+ En el porfiriato, el grado de !l'Qnopolio de la tierra rural -

llega a su máxima expresión, impidiendo su explotación en for 
ma intensa y extensiva (grandes superficies sin trabajar). 

A¡:oyada en la inversión extranjera y las actividades exportaco

ras agropecuarias, surge en nuestro país una nueva clase burguesa rural, 
conocedora de nuestros potenciales recursos naturales y su factible apro

vechamiento, utilizando IOC'dios y maquinaria rrcderna para intensificar su 
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rendimiento y su nuy rentable carercializaci6n hacia el exterior. 

Eh las actividades mineras, aUlKJUe consideradas caro las princi

pales aportaderas de divisas al interior antes del porfiriata, no alcanza
ban a generar los excedentes necesarios para revitalizar otros sectores -

productivos nacionales. 
Al igual que las actividades rurales, las mineras surgen vigoro

s~te debido a la introducci6n del ferrocarril, al incremento de capital 

extranjero, y al avance tbico de beneficio logrado por las naciones in-

dustrializadas para la aceleraci6n de sus propias productividades. 
En cuanto a las actividades industriales, podeiros ooservar la -

transfounaci6n de las ant!guas factorías a un incipiente sistana industrial, 

basado en capitales extranjeros introductores de nétodos, !l'aquinaria y ~ 
nicas rocrlernas, al ferrocarril y a la fuerte pol!tica proteccionista ofi-

cial. 
Las actividades terciarias y especificaroonte el carercio, tam-

bi€n debe su acelerado desarrollo al ferrocarril. 

La consolidaci6n de la influencia norteairericana sobre ~ico, -
gener6 un abasto en constante aUIOOnto de !l'aterias pr.imas hacia su territo
rio¡ por lo que decaen sustancialmente las actividades portuarias en los -

litorales de élll'bos oceanos y resurgen las principales ciudades fronterizas 
del norte, no obstante que en el porfiriato se reestructuraron y iroderniz_!! 

ron los principales puertos del pa!s (Veracruz, Tarnpico, Coatzacoalcos, S_!! 
lina Cruz, etc) • 

De esa forna, la franja fronteriza inicia un fuerte desarro

llo econónico, basado en la ex¡:xirtaci6n agropecuaria, minera, del petr6leo 

y nanufacturera. 
En el centro, aderres de desarrollarse la agricultura y ganade-

r!a para el abasto interno (Baj!o)¡ también inicia su explotaci6n con fi
nes de exportaci6n, intensificandose la minería y la producci6n nanufactu
rera. 

A pesar del crecimiento econánico, México sufre una de sus rrás 
graves crfsis al conjuntarse una fuerte parálisis del canercio externo, el 
derrumbe internacional de .los precios de varios prcxluctos básicos caro la 

plata, la pérdida de nurrcrosas cosechas ¡::or factores cli.naticos, y el au-
~to de los intereses de los prestarros (adem'is del rigor de su cobro), --
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por la acelerada decadencia del poder productivo interno 'l/. 
El contraste del reparto del ingreso llega a tal grado, que las 

clases sociales abajo de las privilegiadas (medias y i::oIJUlares), se ven -

obligadas a esfuerzos eictraordinarios para mantenerse en su nivel, con muy 
limitadas oportunidades y capacidad de superaci6n y escala al estrato -

inrrediato superior (estatizaci6n de la novilidad socio-econ(rnica); provo-

cando su frustraci6n y alianza contra el sistana opresor, !imitador de sus 
reivindicaciones. Por ello, las clases tredias y en especial, las intelec

tualizadas, se erigen CCllO las praoc>toras y directoras de la sublevaci6n -

al régimen, y posteriormente COTO las abanderadas de la "Revoluci6n". 
ras principales características del proceso urbano durante el -

porfiriato, las ¡xxleroos resumir de la siguiente manera. Caro indicanps con 

anterioridad, el sistema econ6nico nacional se expandi6 y diversific6 de -
una fonra excepcional. 

El resultado del proceso, ful! el acelerado crecimiento de locali 
dades estrategicarrente localizadas en las áreas y puntos de producci6n o -
cercanas a los centros de consumo. 

Los principales sisternas urbanos canerciales se establecieron en 

el norte y centro de la Repliblica. h!emtis, con la i;o11tica de integraci6n 
de los principales ¡:.uertos del pal'.s, se intenta equilibrar los rrovimientos 

de mercanc!as a todo lo largo de nuestros litorales, pero sin resultados -

positivos. Veracruz sigui6 manejando el mayor vol!lmen de tonelaje de im

portaciones-exportaciones, en detrimento de los danás puertos, ~· por ende, 

de sus sistemas urbanos particulares. 
Sobre el año 1880, tiene lugar la integraci6n nacional del sist~ 

rra ferroviario, asimilando en una nueva estructura de rutas, a aquellas de 

origen colonial que conectaban los principales centros mineros del pal'.s. 
DI el norte de la Rep(jblica, el sistema reconoce caro localidad principal 

a la Cd. de M:Jnterrey y a su alrededor, a las de San Luis Potosí, 01iliua-

hua, Torre6n, Matarroros y Reynosa; en el centro del pal'.s, a la Cd. de Mlixi 
co CCllO rectora del sistere en general, y a su alrededor, las ciudades de 

Veracruz, Puebla, Guadalajara y las localidades del Bajío. 

En la capital de la República, se inicia el proceso ele la metro
polizaci6n por el constante crecimiento y diversificación de las activida-

i/. !..e;:,pcl¿o Solís. "La RealL:1a:l Ec0:-.ér."ica :·1exicanaº, Ret!'~visión y ?ers-
Fectiva, Siglo : .. :u, 19~8. 
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des urbanas. De 1877 a 1910, la Cd. duplica su poblaci6n de 200,000 a --

400,000 habitantes. 

También el auge del ferrocarril se refleja en el interior de la 

capital, creando Wl sistana de estaciones en fornia de arco hacia el ori!?!l 

te, norte y sur del centro hist6rico o Z6calo1 quedando en su interior -
las colonias Guerrero, Sta. Mar!a, Nonoalco, Peralvillo, lobrelos, La Bol

sa, San Ulzaro, Los Doctores, Rema, Juárez y San Rafael. Y en el exterior, 

las colonias de Sta. Mar!a la Ribiera, Vallejo, Valle Gónez, Ranero Rubio, 
Rastro,Penitenciaria, Balbuena, Sta. Anita, Ixt:acalco, Portales, la Piedad, 

Escand6n, Sta. Julia, Popotla, Claver!a, El Gas y otras 20 m1s. 
La recalcitrante fobia por lo hispano y la vertiginosa penetra-

ci6n del gusto franc~s, a¡:oyado por Wl efervescente jacobisrro, con\•ence a 

las autoridades locales para destruir conventos, atrios, oonurrentos, pla
zas, etc., para dar paso a nuevas avenidas y calles, transforniadoras de 

nuestras principales ciudades y particulanoonte a la de M!ixico, 
En esos rrc:In:mtos, las a1timas manifestaciones neoclásicas son r~ 

basadas por un gran 111JVimiento ecl~tico en la arquitectura y el paisaje 

urbano. Se inicia con nuevos sistemas constructivos (hormigón, estruc~ 
ra de acero, etc.}, la edificación de ÍillXJrtantes edificios y espacios U.f 

banos con caracterizaciones estil!sticas anteriores (neog6tico, neCJ!llde-

jar, neoclasisisrro, etc.), tales cerro el edificio de Correos y el Palacio 
de Bellas Artes con sus alrededores inloodiatos (.Adano Boari} , o la zona -
residencial consolidada a lo largo del Paseo de la Refonna (colonias de -

la Condesa, Juárez, Rc:ll\a y CUauhteno::}. 
El ferrocarril inter-urbano y el tranv!a son los principales --

agentes de expansi6n urbana. la pr.ilrera red de éstos transportes, c~ 

nicaba a la ciudad con la serie de poblados inmediatos dentro del Valle -
de M&cico, adanás de las zonas de recreo y fincas de descanso (Bosques de 

Chapultepec, tacubaya, Mixcoac, San Angel, Churubusco, Coyoacán, Tlalpan, 

Atzcapotzalco y Tlanepantla). 
En si, los grandes bol.llevares y el habilitado de las nuevas v!as 

tranviarias, erar. nás utilizados caro factores de crecimiento urbano, que 
para dar Wl eficiente servicio de trans¡:orte entre la ciudad y sus subur

bios. Cuando se construfo una avenida principal, el costo del suelo en 

su recorrido se elevaba, por la dotación paralela de infraestructura y la 
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fuerte especulaci6n sobre la tierra (tal cato sucede en nuestros d!as con 

el metro o los ejes viales). 
Tarrbién se acenttla la estratificaci6n social-urbana con la crea

cioo o consolidaci6n de las colonias residenciales, caro la Juárez, CUaU!! 

tain:::, Fvnericana, lana y condesa; y las colonias populares a base de ve
cindades CCJID la G.lerrero, San Fernando, Rarero rubio y la Peralvillo. 

Para el servicio de las unidades habitacionales, se crearon un entramado 

de nuevas avenidas, tanando por ejEflillo la de Cha~ltepec o la de Tla>CP.!!_ 
na. 

los nuevos "m:dos" de vida, requer!an una fomoa diferente de s2 
lucionar sus necesidades, con la construcci6n de m:dernas redes de infr!! 

estructura y transporte, además de equipanú.ento, servicios y nnbiliario 

urbano. 

La ciudad desarrollaba aproximadamente 33 kms. 2 , y contaba con 

una fuerte influencia sobre los poblados del D.F. y el Etlo. de México, 12_ 
calizados dentro del Valle (CUautitlán, Tlanepantla, F.catepec y Oialco en 
el Il:io. de f.l!!ixico, adanás de los trencionados en el D.F.). 

En resamen, las grandes ciudades nultiplicaban sus especializa-
cienes de actividades urbanas en funci6n directa a la expansi6n econ&ú.ca, 

los avances técnicos, el atunento de la poblaci6n, los nuevos rredios de -

transportaci6n, y las nuevas fomoas de expresi6n arquitect6nica y de dis~ 
ño urbano. 

d) E¡xx:a revolucionaria hasta nuestros d!as. 

Antes de la lucha revolucionaria, surgen en México ideas y pers2 
najes con diferentes conce¡:ciones del cambio necesario en el interior del 

pa!s, a ra!z del supuesto retiro de D!az a la presidencia, según la entr~ 
vista que sostuvo con el periodista nortearrericano Creelman. 

La oficializaci6n del nuevo triunfo en la 6a. reelecci6n del di~ 

tador en octubre de 1910, provoca la sublevaci6n conjunta de varios cau-
dillos regionales, apoyados en el "Plan de San wis Potosí". 

Derrotado y acosado militanrente, y con el incremento de la pre

si6n hacia su régimen dentro y fuera del país, produce su renuncia de 
Díaz a los 6 rreses de su Gltima reelecci6n, exilian:lose en Francia. 
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En el tratado de Cd. juárez, Madero organiza un gobiemo provi
sional con el fin de garantizar la no:rmalizaci6n constitucional. En su -

r~imen no se buscaba precisamente, desechar la vieja estructura porfiri! 

ta, sino al contrario, revitalizarla y rocdemizarla. 
Mientras tanto, Victoriano Huerta fragua durante el encuentro 

de la "Ciudadela", la eliminaci6n del r~imen maderista¡ conslJllandose con 

la tana del Palacio Nacional y el asesinato del presidente , 
Una vez nás, la sublevaci6n curxle en el pa!s y Carranza se eri

gecx:JlD director del llDVimiento, con base en el "Plan de G.ladalupe", 

Ante el colapso militar, econ&tico, poll1:ico, y el retiro del -
apoyo estadounidense, Huerta huye al extranjero, 

En ese nanento se propicia la integraci6n del Congreso Constit_!! 

yente de 1917, pramllgando una nueva COnstituci6n en la que se establece 
particularmente en sus art!culos 27 y 123, algunas de las reivindicaciones 

exigidas por el CarttJeSinado y la clase obrera. 

Al entrar en vigencia la nueva Constituci6n, carranza se postu
la a la presidencia y es electo de "facto" bajo el nuevo sistana constil:,!! 

cional. 

La reestructuraci6n econ&tica y social se desarrollaba lentallle!! 
te en el pa!s, con el resurgimiento de uno de los aspectos básicos callSa!l 
tes de la Revoluci6n, la "no reelecci6n"1 dado que Carranza preve!a que -

en 4 años de gesti6n no era posible integrar un plan canpleto de desarro
llo y sirmlltaneamente ejecutarlo. 

El presidente es abandonado por el ejército, los sectores popu

lares y el apoyo de la misma Constituci6n que él !l'isrro prarovi6 y auspi-
ci6. Al intentar huir, fué ejecutado. 

Con el advenimiento de Obreg6n a la presidencia, se consolida -

el poder en las clases medias burguesas, caracterizadas por una agresivi
dad nacionalistas de permitir s6lo un "capitalisro interno". 

Un aspecto relevante del gobierno de Obreg6n, fué el hecho de -

permitir durante su administraci6n, la creación de grandes organizaciones ., 
socio-populares bajo el patrocinio del E.5tado, con el obligado canpraniso 

ideológico a cada uno de losdiversos gobiernos de la Revoluci6n. 

En las elecciones de 1924, Obrcg6n entreg6 a Plutarco Elías ca
lles un pa!s con su poder político en franca consolidaci6n. 
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Una vez ~s, Calles refo.rma la Constituci6n para la reelecci6n 

de Cllreg6n. No obstante, el presidente "electo" no disfrut6 de su triug 
fo, al ser asesinado por un fantitico religioso. 

Oespulls de la !lU.lerte de Cllreg6n, Calles intimida y obliga a to

dos los jefes militares a renunciar a sus pretensiones presidenciales, -
con el objeto de acabar definitivamente con las sublevaciones. Parale

lamente anpieza a germinar la idea de fonnar un partido único, aglutin.e. 

dor de todos los sectores populares de l'~ico, apoyandose en las agrupa
ciones anterioorente "patrocinadas" por el Estado en la gesti6n de Obre

g6n. 

Entre 1928 y 1929, Emilio Portes Gil apoyado por Calles, funda 
el "Partido Nacional Revolucionario" (partido oficial) durante su inte

rinato presidencial. 

Con el objeto de "integrar en fotma ~s ordenada" las iredidas y 
acciones a tanar en cada adrninistraci6n, surge en el rllgimen de Abelardo 

lbdriguez "la planeaci6n sexenal"i inpracticable en su tíaiipo por no coa 

tar con la organizaci6n administrativa y un plan de desarrollo para su -
operaci6n conjunta. 

2.2. Hacia la institución de la "planifícaci6n en México" 

a) Consolidación de la estructura ¡:ol!tica-adrninistrativa -
en México. 

Desde el punto de vista interno y externo, se organiza y -

reactiva la econanía mexicana entre los años 1921 a 1935, gracias a la -
consolidaci6n pol!tica interna y al establecimiento del nuevo orden econ~ 

mico mundial ¡:osterior a la Prirrera Gran Guerra. En él se proouce la -
apertura de amplios y diversificados mercados europeos, por la destrucción 
de importantes zonas e instalaciones proouctivas en sus territorios. 

En ese m::rnento los E.U.A. se erige CCJOC1 el principal intermedi.e_ 
rio canercial internacional, basado en la consolidación de su hegE!lPn!a y 

la inplantací6n de su nuevo orden econánico. 

Di México, el reflejo de la hegem:inía norte..'llli:?ri;:ana sobre las 
estructuras internas, se ccntra¡:one con la pol!tica nacionalista del r6-

g:irrcn de Calles. La confrontaci6n se resuelve con la neqociaci6n de im

¡:ortantes financia~~entos y atracción de capitales, con su r..osterior '/ --
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vertiginosa penetraci6n a nuestro pa!s. 

Estructura econe.rnica precardenista, 

Las actividades primarias se derrurrabaron en casi todas sus ra-

mas durante el rrovimiento armado. El producto bruto agrícola y ganadero 

registr6 una tasa de descenso continuo pranedio anual de 5. 2 % y 4 • 9 % -

respectivamente, entre 1911 a 1921. 

Tarnbi~ la rniner!a sufri6 una seria baja, reflejada en una tasa -

de descenso del 4.0 % anual, durante 1910 a 1915. Posteriormente, a -
ra!z del triunfo constitucionalista y la gran dananda externa de materias 

primls por la Prirrera Qlerra Mundial, la prcducci6n minera para la expor
taci6n se incranent6, hasta alcanzar los niveles del porfiriato y rebaS.3!: 

los en el año 1917. 

Manás, la producci6n exportadora del petr6leo tambiffi se incre
menta a una tasa del 43 % anual, durante el periodo de 1910 a 1921. 

En las actividades secundarias, la producci6n fabril sufre una -

aguda baja entre 1911 a 1918. Posteriormente, su auge superará a la mi~ 
ma industria extractiva, con un intenso creciniiento y participaci6n en el 

PBI del lapso 1923 a 1929. 

A partir de 1915 y a pesar de la c:ruerra civ!l, las actividades -
terciarias y particularmente la exportadora de bienes básicos y materias 

prilras, inicia su incranento en funci6n de la dar.anda generada por la Gran 
G.lerra. Entre 1921 a 1928, se logra equilibrar y tener excedentes en la 
balanza canercial, con saldo positivo del 80 % del valor de importaciones 

É_/. 
De ~ste hecho se desprenden varios aspectos muy importantes e!!_ 

tre los que destacan: que a pesar de iniciar la reorganizaci6n econ6rnica

social-politica del país, se contaba con vastos recursos canalizados para 
la exportaci6n, antes de la gran depresi6n de 1929-33. La producci6n ex

portadora se intensificaba precisamente a trav~s de inversiones y ernpresas 

de origen extranjero, 
Al increrrentarse el volúmen de exportaciones, se increrrentaba -

la extracción de recursos internos hacia el exterior, derivandose un do-

ble beneficio hacia los intereses externos: 
+Ellos misrros producfan en los paises dependientes, bienes y -
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materias primas que posteriormente colocaban en el carercio exterior, op_ 
teniendo una ganancia sustancial hacia su organizaci6n canercial y pa!s. 

+ La extracci6n de recursos inplicaba la utilizaci6n de capita
les, que al desgastarse en el proceso de producci6n, requer!a de etapas -

de reinversi6n del exterior con sus consecuentes incrarentos de depend~ 

cia y pago de introducci6n. 

Aunado a ésta bonanza encubierta, el resto de las inversiones -

de origen extranjero cubr!an un roen nGmero de actividades no t1tiles a -

las productivas, exportandose iguallrente sus ganancias con los misros fe
n6menos de retorno en capitales de reinversi6n. 

Bajo esas circunstancias, la econan!a rrexicana manifestaba un -
paradojioo C'Clt{Ortamiento, entre una relativa ganancia de exportaci6n y una 
fuerte pérdida de divisas y recursos hacia el exterior. 

F.structura social precardenista. 

Ahora bien, para definir la estructura social precardenista, es 

in'q:iortante destacar·los efectos ecoOOnicos y sus diferentes repercusiones 
en el sistema social. 

La novilidad masiva de los ex-trabajadores hacendarios rurales -

p:>r m:dio del ferrocarril, inicia una nueva fase de Eflligraci6n del campo a 
las mlis :inp>rtantes ciudades, en busca de rrejores op:>rtunidades de trabajo 

y vida. 

En éste tiE!ltJO, ~~co E!lpieza a dejar de ser una naci6n preEflli
nentanente rural, para iniciar su conversi6n acelerada a lo urbano. Los 

nuevos m:dios y técnicas de atenci6n !l'édica, asistencia y rrovilidad social, 

inician 3 procesos de suma inportancia en el proceso urbano nacional: 
+ Una fuerte disminuci6n de la rrortalidad. 

+ Un sensible increrento en la fecundidad. 
+ Y un proceso inicialrrente lento, pero con caractfres finales -

de aceleraci6n en la migraci6n cam¡:o-ciudad, y crecimiento so

cial en las ciudades. 
De acuerdo al Ing. Luis Unikel S¡:ector y sus colaboradores del -

Colegio de México z;, establece en éste perícx:lo entre 1935 a 1945, una in

:lexi6n en la gráfica de cCillpOrtamiento en el índice de urbanizaci6n. CoTI 

:_1. Luis Unikel Spector, Crescencio Ruíz Chiapetto y Gustavo Garza, "El -
Desarrollo Urbano de México", Colegio de México, 1976. 
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parando los datos entre 1900-1940 y 1940-1970, observanos que en el pri

mar período, el !ndice se incrementa conservadoram:mte entre 7.1a16.3; 

en cambio en el segundo período, el índice se dispara de 16.3 a 40.4. 

Por otro lado, al rrodificarse inp:>rtantes sectores del marco ec~ 

n6nico nacional a raíz del triunfo e institucionáli:zaci6n "de la Revoluci6n, 

el sistana social se transforma de acuerdo al nuevo estructurado de pro

ducci6n y trabajo establecido. La burguesía terrateniente tiende a de~ 

parecer y surge en las ciudades la clase arpresarial. Las clases medias 
y pclEX.llares se diversifican y estratifican, en funci6n a las nuevas ~ 

lidades econ(rnicas , especialmente en los nacleos urbanos. 

Estructura política precardenista 

En lo que se refiere al marco político precardenista, lo podem:is 

resunir de la siguiente manera: 

Al conquistar el triunfo el mis h.1bil y organizado grupo de la -

Revoluci6n, se identifica en forma inmediata la naturaleza y característ,! 

cas de sus miembros, preaninentarentede clase media. Esta clase en es

pecial, contaba con ~s elementos ideol6gicos y sens~ilizadores de la -

realidad mexicana y sus factibles alternativas de desarrollo (perspecti

vas); peimitiendole una ioojor visi6n de la trayectoria del novbniento, -
su control en beneficio de sus intereses y una mayor cooerencia toorica 

del misro. 

Las clases medias dirigentes, concientes de su capacidad heg~ 
nica sobre las populares y su fuerza, tienen la imperiosa necesidad de -

transfonrar el triunfo armado en victoria social y política, para generar 
un Estado autenticarrente nacional e indiscutible en su poder. 

Para lograr éste f!n, se requería cumplir en "actos positivos" 

los cC1t1pranisos de la COnstituci6n de 1917, con el objeto de lograr una 
mayor identificaci6n y adhesi6n con las clases obreras y campesinas. 

b) Pr:ilreras intenciones para la planificaci6n del desarrollo 

[horizontes sexenales] . 

Dentro del esquC!l'a de"desarrollo descrito, Lázaro Cárdenas tana 

posesi6n de la presidencia e inicia el dltirro paso estabilizador del si~ 

tena socio-político. 
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Desde el inicio de su administraci6n, dirigi6 sus sirrpat!as ha
cia los sectores pop.llares y sus luchas por rrejores perspectivas sociales, 

No ten!a en rrente la reorientaci6n del rrov.im.iento revolucionario en su ins 
titucionalizaci6n, En realidad, lo que pretend!a era afinar los carp:m~ 
te:s estructurales del sistana interno, para iniciar un ambicioso proyecto 

nacionalista de desarrollo y raTq?er el sistema de econcrn!a de enclave so-

bre nuestros recursos. Para ello, el presidente deber!a contar con el 
respaldo del ¡:ueblo, logrado a través de la aceleraci6n de ciertas medi

das y acciones reivincadoras de los carpranisos revolucionarios, sin que 
rebasasen lo estrcitamente necesario para no poner en cr!sis el sistana -

interno. 

De esas foITM y en nuestro país, el Estado interviene por prime
ra vez en la fase post-revolucionaria, caro W1 agente activo y prarotor -

del desarrollo econe.nico-social. 

En 1938, el ejecutivo decreta la expropiaci6n petrolera de todas 
l;is E!llpresas en la Re¡::dblica. La expropiaci6n trae consigo W1 cambio to

tal en la estructuraci6n y proceso industrial. El Estado desde un princl_ 

pie, se confiere la capacidad administradora de las actividades petroleras, 
p1-aroviendo bajo su patrocinio la industrializaci6n y los servicios de -

transporte requeridos por la naci6n. 

Las pretensiones de Cárdenas por raTq?er el rrodelo de enclave y 

Jesechar la idea de una industrializaci6n v!a sustituci6n de .importaciones, 

:~>e¡Uer!a de 3 condiciones importantes: 
+ La eliminaci6n del control extranjero en las actividades pro

ductivas del pa!s. 

+ El inq;ulso vigoroso de la producci6n agropecuaria y alimenti
cia. 

+ La consolidaci6n total y r:ennanente del sistana pol!tico-aaiaj, 

nistrativo, con una orientaci6n nacionalista. 
De las 3 condiciones, s6lo se cumpli6 cabalrrente una, la conso

~idaci6n política. Para lograrlas en conjunto, se necesitaba la conti-

:¡uidad administrativa presidencial con la ruta trazada por el cardeniSITO, 
~e por corte sexenal se interrumpió definitivamente. La estructuración 

je una econcrn!a con esas características, necesitaba un desarrollo a lar

qo plazo, :imposible de integrarse en 6 años de gesti6n, aún contando con 
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algunos instrunentos de "planeaci6n". 

El proceso urbano del primer per!odo revolucionario (1910-1940), 
resume las siguientes características de CCJllXlrtamiento. Durante los -
conflictos revolucionarios que abarcaron la presidencia de Madero hasta -

la ca!da de carranza, el Estado mexicano no pudo implantar medidas s61idas 
en materia de asentamientos humanos. Es hasta los reg!Irenes de Calles y 

Obreg6n, cuando se establecen las primeras bases de carácter oficial y -

privado en la pran:x:i6n industrial y financiera del pa!s (junto con la -
reactivaci6n econ!'.ínica general y la consolidaci6n política y social inte_!: 

na), cuando el desarrollo urbano inicia una nueva y vigorosa transfoi:ma

ci6n hacia la preeminencia sobre lo rural. 

Adan.1s, los conflictos internos de 1910 a 1921, afectaron sensi

blarente a la poblaci6n total y su distribuci6n en el territorio nacional, 

repercutiendo mlis seriamente en la poblaci6n rural y a la alojada en loe.!! 
lidades intennedias. Se est:ima que en los canbates y las enfennedades -

desatadas en ese período, se perdieron cerca de l'000,000 de personas. 

Tambi~ el rrovimiento trajo consigo inicialmente, una fuerte rrovilidad -
social hacia las principales ciudades del país, en wsca de abrigo y 5é!9!!. 
ridad. Particulannente la Cd. de ~ico, aloj6 el 60.3 % del crecimien
to poblacional urbano de ese período (11 años). 

Durante el per!odo 1910-1930, el !ndice de urbanizaci6n regis~ 

un crecimiento del 8.2 durante el priirer decenio, hasta 13.7 en el dlti.!ro. 
A partir de 1940, el !ndice se dispara del 16.3 hasta alcanzar el 40.4 en 
la d~ada de los 70' s. Esto quiere decir, que durante el primer per!odo 

del proceso revolucionario (1910-1940), el pa!s necesit6 40 años para du
plicar su nivel de urbanizaci6n, mientras que en el segundo (1940-1970), 

el aumento registr6 un 125 % en 30 años. 

Traducido ccrrparativamente en crecimientos de poblaci6n, implica 
que de cada 100 nuevos habitantes en el lapso 1910-1940, de 22 a 23 fueron 

urbanos. En cambio, de 1940-1970, el número se multiplic6 hasta 53 a 65 

habitantes urbanos, 

En éste m:mento aparte de la capital, crecieron sustancialmente 

las ciudades de Taropico, Torre6n y Mérida; y en menor proporci6n Veracruz, 

Orizaba, Jalapa, Durango y Guadalajara: además de Nuevo Laredo, e.a. Vict9_ 

ria, Matarroros, Culiacán, l·~zatlán, lDs ~bchis, Cd. Juárez, Piedras Negras 
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y ~clava, localidades menores en aquellos entonces, Las regiones de -

fuerte prcmx:i6n urbana se definieron en la planicie norte, la oosta del 

Pac!fico de Sinaloa, la costa del Golfo particulannente en Veracruz, y la 

franja frcnteriza de los estados de OUhuahua y Tamaulipas. 
la raz6n de ~te inicialmente lento proceso y su posterior dis@ 

ro de incremento, se debe principalmente al siguiente conjunto de hechos 

y circunstancias: 
+ Durante 1910 a 1940, la abolici6n del sistana hacendario rural, 

la llD'lilidad ~lica de i.rtportantes contingentes poblacionales rurales de 

bajos ingresos, y el fuerte inpacto que tuvo el ferrocarril en la Revolu
ción y su consolidaci6n, inici6 un proceso lento pero cont.ínuo de desrur~ 

lizaci6n en el pats. En ese m:irento, las espectativas de trabajo y sus

tento rural eran llllY cdticas, procluciendose un conjunto de rovimientos -
migratorios hacia otras áreas de alta productividad agropecuaria para la 

ex¡:ortaci6n, o a las grandes cil.Dades. 
+ .Aunque las grandes ciudades ofredan rrejores espectativas de -

E!llJleos y servicios, la poblaci6n rural que se asentaba en ellas, general 

mente caree.ta de calificaci6n en su mano de obra. El prirrer proletaria
do de esa ~poca que surge en las cil.Dades, se apoya basicarrente en traba

jos de servicios con mfuirros salarios, o con un verdadero estado de sub o 

deSEllplOO. 
También en las ciudades se agudizaba el problema de desempleo y 

el sustento, dado que nuchas iJlix>rtantes actividades secundarias y terci~ 

rias, registraban Flerias bajas productivas por el conflicto ailllado, la -
destrucci6n o inhabilitaci6n de instalaciones, la reducción de rrercado y 

el bajo poder adquisitivo de la población mayoritaria. 

+ Las espectativas en el campo y la ciudad se ~centraban incie.!: 
tas, hasta que no se estableciera solidarrente un Estado organizador, pro

rrotor y operador de un nuevo sistema de desarrollo del país. 

Con respecto a la ciudad de México, retaro una vez más, un caráE_ 
ter rrodificado de su rectoría sobre el sistana urbano nacional, apoyada -

en la diversificaci6n y fortalecimiento de sus funciones políticas, econ§_ 

micas, sociales y culturales. Todos los sistElllils de cCJTll.lJ1icación y tran~ 
porte concurren a ella, produciendole el auge de una alllllia plataforma de 

econanías externas y de aglareración, que posterionnentc serán CC111pOnentes 
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importantes del crecúniento econ&tlco y poblacional del Valle de ~co. 

La cat{l0Sici6n pol!tico-aaninistrativa de la ciudad capital, se 

establec!a a partir de 17 nunicipalidades, transfoI111aildose durante el -

proceso revolucionario en un Departamento Central y 13 Delegaciones , a -

cargo de un regente directanente elegido por el presidente. 
El territorio que canponía el Departamento, reconocía a los más 

c&tricos y ant!guos m.micipios de la ciudad, mientras que las Oelegaci~ 

nes a los sub.u:bios más alejados. 
I>Jrante el gobierno de c.hüenas, se inici6 un Íllp)rtante voltnm 

de obras de dotaci6n y mejoramiento de la infraestructura de la ciudad, -
que contaba en aquellos entonces, con cerca de 1'500,000 habitantes, Las 

obras que más destacaron fueron: 

+ La construcci6n de los ~s importantes colectores de aguas ne
gras. 

+ La construcci6n de un in¡:iortante sistema de red hidráulica en 

un élllf'liO sector urbano. 
+ La pavW!ltaci6n de las principales avenidas y calles. 

El conjunto de obras de infraestructura se dirigieron principal

rrente al centro de la ciudad, dejando a los sururbios con un m!nino de -
condiciones salubres y de vivieroa. De cualquier fonna, en el período -

de Cárdenas se inicia la invasi6n de predios para asentamiento popular, y 

la creaci6n de nuevos y más allf'lios barrios de poblaci6n de bajos ingre

sos ~/. Las invasiones eran efectuadas por trabajadores que detectaban 

grardes vacantes ociosos, !llly cerca de sus fuentes de trabajo. 

c) El Estado y su intervenci6n con la producci6n y el marco eco

n6nico nacional. 

En todas las naciones del mundo, el Estado intexviene de una u -
otra forma en el sistema econ(rnico interno, seg(in las características de 

cada pal'.s. 1\Ún en los de marco lilieral que le atribuyen al Estado caro -

únicas funciones, la i.mpartici6n de justicia, la protecci6n de la sobera
nía y la dotaci6n de servicios esenciales. 

El sistema oficial influye dentro del esquena de desarrollo, a -

través de ruchas de sus atribuciones, princioal!rente las que establecen -

8/,Claude Bataillon y Helene Rivére D'Arc, "La Ciudad de Méx~~;:.", SEP-S~
- tentas-Diana, 1979. 
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"las reglas del juego" en el carportamiento de las actividades econemicas, 

la dotaci.&1 de mfraesttuctura y equipamiento, lq preparaci6n y capacita

ci6n, la salud y asistencia social, etc. 

Por lo tanto, definirem::is caro paises de econanía mixta, a aque

llos en que su Estado interviene directamente en el sistema econfuico, -

sin ajustarse a la s:inple administraci6n asignada por la teor!a liberal, 
encontrandose ad~s en un período tardío de industrializaci6n 2_/. 

La necesidad de los paises subdesarrollados para crear un siste

ma de ~sta naturaleza, surge caro resp..¡esta de defensa para contrarestar 
los efectos negativos derivados del mercado internacional. Por lo que -

el Estado prat11eve e intenta diversificar el conjunto de actividades pro

ductivas internas en forrra ilitegral, pat'a permitir un frente ~s amplio -
al canercio exterior. 

Ell M!!xico, el establecimiento del sistana econ(mi.co de interven

ci6n estatal, se inicia desde las primeras organizaciones y roodidas de d~ 
sarrollo ~stas en vigor por canes i y se consolida con la expropiaci6n 

oficial de los prW!eros elaoontos básicos del desarrollo industrial, a -

cargo de c.hüenas. 

Bajo ~stas circunstancias de intervenci6n estatal, reanudararos 

nuestro estudio analizando los diversos intentos de pran:x:i6n y regulari

zaci6n del desarrollo de l·!éxico, a partir de la administraci6n de Avila -
camacho. 

F.n su administraci6n y en plena Segunda Qlerra ~!undial, se procl!! 

ma la unidad para los m:mentos dif!ciles de la conflagraci6n internacional 
y sus consecuencias econooucas hacia el interior. Con ésta justificaci6n, 

se reducen y nulifican varias medidas tCll'adas en el sexenio anterior, par
ticul~te en materia de reparto agrario y mejoramiento de las condicio
nes obreras. vuelve a surgir la penetraci6n masiva de ca9itales norte~ 

ricanos, y se reactiva nuevamente nuestra econanía por la creciente denan
da de materias primas requeridas por los países beligerantes, 

Nuevamente, el crecimiento econ(mi.co avasalla al sector social, -

retrocediendo las conquistas pop.llares del cardeniS100, en cuyo apoyo fué -
i:osible paradojicamente, consolidar el sistEf!la politice y de econanía mix

ta que sup..¡estamente los :ib:1 a favorecer . 

. 2/. Ricar:lo Cibotti y Er.riq"c Sierra, "El Sector PÚbl ico e~ :o Planifica 
ci6n del Dcsarrcllo", Siglo XXI, 1979. 
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Despu6s de ese régilTen de m::xieraci6n y ajuste nacionalista, da 

lugar a otro en 1946, con el triunfo del candidato oficial, el Lic. Miguel 

Alf!T'M Vald~z. 

Por primera vez en el régimen de Alemán, el Estado se concienti 
za de que s! su crecimiento econ(:rnico se incranentaba en ciertos sucesos 

internacionales, no siempre ten!an un carácter cont!nuo y pei:manente (en 

ese rrarento se produc!a l'!_,guerra de Corea), por lo que era necesario pr~ 
veer un sistana econ(Jnico basádo en un. ''vigoroso proceso de industrializ~ 

ci6n interior". 

I.a captaci6n y ahorro de divisas de turism:>, el auge agr!cola del 
m:mento y otras actividades pro::luctivas de los sectores primario y secun

dario, aunados a las inversiones y creditos del exterior, propiciaron un 

incrarento cont!nuo de la capacidad de importaci6n, sosteniendo incia~ 
te la actividad canercial a la actividad industrial interna. 

De esa forma el desarrollo industrial cont6 en sus primeras e~ 

pas de orientaci6n sustitutiva , con una amplia poll'.tica de farento y Pt'2 
11PCi6n oficial, en la que se dispon!a de medios de financiamiento y cred! 

to, infraestructura básica, energ~ticos, facilidades de transportaci6n, -

est!mulos fiscales, y en muchos casos, insurros necesarios con un fuerte 
margen de subsidio (vigente hasta nuestros d!as). 

También deberoc>s considerar caro factor determinante en el proce
so sustitutivo, aparte de la falta de canprensi6n de un sano desarrollo -

industrial, el surgimiento de otro obstáculo del orden achninistrativo lQ/, 

Durante el régimen de Avila Camacho en 1942, se manifiesta por -
primera vez la necesidad de un organisrro coordinador de las actividades -

productivas pdblicas y privadas del pa!s, creandose la "canisi6n Federal 

de Planeaci6n Econ(:rnica". No obstante, dicha ccrni.si6n nunca funcion6 -
eficientanente por 2 razones: 

+ No contaba con el personal, los medios y la organizaci6n nec~ 

saria para los estudios y evaluaciones del desarrollo econó

mico y social interno. 

+ Su operación se enfrent6 a la actitud reacia y hostH de los 

organisrros públicos, al intentar subordinarlos a un organisrro 
central coordinador. También deb:m:Js considerar la negativa 

12/. Daniel Cosía Villngas, "Historia de México'', Colegio de México, 1979. 
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privada da sareterse a los designios oficiales, seglln sus "pol.f. 

ticas de desarrollo". 

Al tenninar el per!odo de Avila Cama.cho, el pa!s contaba dentro 

del sector ¡:(lblico con unas cuantas aipresas estatales grandes fferroca-
rriles, petróleo, energ!a eléctrica basicanente) i posteriormente y al ter 
minar la Segunda Q.ierra Mundial, surgió un conjunto respetable de organi~ 

oos y enpresas con carácter aut6ncm::> o sani-aut6naoo, dependientes al a@ 
rato oficial solamente por la dotación de recursos financieros y el con-

trol pol!tico de sus directores. 

En el régimen alaranista y al principio de su aaninistraci6n, se 
intent6 la coordinaci6n ti.nica del aparato oficial a través de una ley fa

cultativa de la secretada de Hacienda, para supervisar y mantener un CO.!} 

dnuo control sobre todos los organisrros y dependencias del sector ¡:(lbli
co. Poco deS?-1és la secretada estableci6 la "Canisi6n Nacional de In-

versiones", encargada de controlar aproximadanente a 75 organism:is ¡:(lbli
cos. 

Por segunda vez, éste organisrro no funcion6 por la fuerte oposi

ci6n pol!tica a intervenciones oficiales centrales hacia sus mi¡;¡¡¡as de~ 
dencias. 

Al tanar la presidencia en 1952, Rl!z Cortines se encontr6 con -

un creciente 1'.rrlice de inflación, un serio endeudamiento al exterior, ~ 
siones sociales y cas! una cr!sis de desarticulaci6n en el proceso indus

trial. 

El cuerpo de asesores del nuevo presidente, le indicaron la ~ 
riosa necesidad de reestructurar y "sistanatizar" el aparato oficial y sus 

funciones, para intentar nuevaitEnte la arm::inizaci6n gubernativa del Esta

do en su papel prorotor del desarrollo. 

Sin E!llba.rgo, Rufa Cortines nunca elaboró un "plan" tal caro era 

requerido por sus asesores, limitandose s6lo a ordenar a la Secretaría de 

Hacienda, la preparaci6n de un "program3" de inversiones del sector públ.!_ 
co para toda la duración de su mandato; en que cada organisrro oficial de

bía canunicar a la Secretaría, el esquena de inversiones y recursos actu~ 
les y previstos a manejar. 

Surge de nuevo la oposición !=Olítica, canplicandose aGn más las -

dificultades, al girarse instrucciones presidenciales para elaborar un --
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"prograrra a IOOdiano plazo", sin tener en cuenta la estructura "tradicional" 

de organizaci6n y presupuestaci6n anual de la Secretaria de Hacienda. 

Ante tal situaci6n, se pro¡:uso al presidente la transferencia del 
"cani.te de Inversiones" directamente a sus oficinas. Al aceptarse la me

dida se crea la "canisi6n de Inversiones dependiente de la Presidencia". 

Por cuarta vez, se ordena a todos los organisros, dependencias y anpresas 
estatales, la aportaci6n de la infoi:maci6n sobre sus programas y proyectos 

de inversi6n en ejecuci6n o por hacerlo, incluyendo las caractedsticas -

de su achninistraci6n a plazos. 
Para coactar la actitud rebelde de varios titulares de organis_:--· ¡ 

!llls pGblicos, se estableci6 por decreto presidencial, que cualquier tipo 
de inversi6n a realizar se har!a sieripre y cuando fuese aprobado por la -
canisi6n. 

Inicial.Jrente la canisi6n funcion6 en foi:ma más o m:mos correcta, 
no s6lo en la supexvisi6n y control del sistana de inversiones del sector 

plblico, sino tambi&1 en la evaluaci6n de los efectos causados en el sec

tor social, productivo, etc., dentro del sisteira de desarrollo interno y 
sus relaciones con el exterior. 

con la herencia de la reestructuraci6n oficial, sube a la presi

dencia el Lic. Adolfo L6pez Mateos en 1958, y eleva a categor!a de Secre
tar!a de Estado al organisro regulador de las inversiones del sector ¡:(i-

blico. A la nueva Secretaria se le asignan todas las funciones de la d~ 

saparecida "Canisi6n de Inversiones". 
Por quinta vez se ordena la recabaci6n conjunta de infoi:maci6n 

invertora oficial, a través de un acuerdo de 1959. 

Un aspecto iJllportante a rrencionar en ambas administraciones, es 
que ya fuese la canisi6n de Inversiones o la Secretaría de la Presidencia, 

éstas se preocupaban más de programar inversiones a lo largo de los sexe

nios, que el de planificar en fonra estructural el desarrollo del pa!s. 
Las acciones de aml:os organismos por lo tanto, servían más caro instrl..lrre!! 

tos de control político del sisteira administrativo, que el de institucio

nalizar un marco planificador en México. 
De cualquier forrra, L6pez Matees considero en poco ti011f:O la fa]: 

ta de eficiencia de la Secretada coordinadora, por no arrojar "prontos -

resultados" • 
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A raíz del nuevo replanteamiento a mitad del sexenio, se rrodifi
can los enfoques, finalidades y objetivos de la Secretaría, adjudicandole 

un papel de "planeaci6n de la inversi6n p(iblica", sin que se tenga regis
tros o constancias de una verdadera labor en éste sentido. 

I.6pez Matees intenta una tercera alternativa en su administra--

ci6n, a los 9 meses de haber integrado "la funci6n planificadora de la-
inversi6n". Esta vez, el presidente decreta la cosntituci6n de 1.Ula caaj, 
si6n intersecretarial, coordinada en forma sinultánea por la Secretar!a -

de Hacienda y de la Presidencia, para que se avocaran a la inmediata for
rulaci6n de "Programas Nacionales de Desarrollo F.conánico y Social", a -

corto y mediano plazo {a menos de 3 años de terminarse el sexenio), Eil 

junio de 1962, se elabora el "Primer Programa Nacional de Desarrollo", -
que en realidad nunca se di6 a conocer a la opini6n pública. 

No obstante, el programa se present6 a la consideraci6n del CIES 
{consejo Interamericano F.conánico y Social{O.E.A.)), para la inclusi6n de 

México dentro del fallido sistema de la "Alianza para el Progreso". 

A los 2 años de iniciada la revisi6n del programa, la canisi6n 
técnica del CIES declara la finalizaci6n de sus evaluaciones, faltando un 

año para el término de la gesti6n de L6pez M.1teos. 

De cualquier forma, se intenta en los tlltiros tianpos del régi-
men la aplicaci6n del programa con el narbre de "Plan de Acci6n Inmediata~ 

con el objeto principal de lograr la aprobaci6n del BIRF (Banco Interame

ricano de Recosntrucci6n y Fcrrento), en una serie de empréstitos y credi-
tos avalados por la explotaci6n de los recursos previstos en el programa, 

fracasando por 3 razones clásicas en México: 

+ La falta de una planeaci6n integral del pa!s, con un análisis 

sincero y detallado de las condiciones econánicas -sociales -

presentes y futuras. 
+La continua rebeli6n de los organism:is públicos. 

+ Una vez más, causas y efectos externos prcxlucen serias re¡:erC!! 

siones en el sistar.a interno, a poirtir de la crísis cubana y -

la política norteamericana de bloqueo a la isla. Además, el 

conflicto coreano termina acarreando un nuevo período de fue! 

tes estancamientos de la producci6n a nivel internacional. 
Este conjunto de hechos tienen sus iJTiplicaciones particulares en 
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cada pa!s, y en M!!xico enfatiza atin más las presiones a las clases socia

les po¡:ulares y medias, las que de una fomoa u otra ven descender su ¡xider 

adquisitivo. Aunado al proceso cdtico interior, los requerimientos ofi

ciales para reforzar las actividades productivas se traducen en un impor
tante endeudamiento con el exterior, y por ende, una mayor dependencia h.!!_ 
cia el misio. 

Haciendose cargo de los CCJTipranisos adquiridos por su ant~ 
sor, D!az Ordaz utiliza el sistana refomoado del control pol!tico y le .i!]! 

prime el respaldo del misrro ejecutivo. Di los primeros años de su régi

rren, estableci6 un r!gido marco disciplinario hacia sus colaboradores de 
gabinete, incluyendo a los directores de las anpresas paraestatales, exi

giendoles un grado superior de eficiencia. 

Un hecho de importancia hist6rica en M!!xico, descubre la VE!!: 
dadera actitud del presidente a ra!z del oovimiento cotudiantil de 1968. 

Por primera vez desde la consolidaci6n del F.stado mexicano, éste sufr!a -
un serio deterioro en su autoridad y una cr!sis en su legitimidad, al ut! 
lizar la extrema violencia caro una medida netamente represiva y de "daro!!_ 

traci6n del poder institucionalmente incuestionable". 
De esa forma, el rég~ duro de D!az Drdaz hizo reflexionar a -

un importante grupo en el poder, para propiciar un cambio de enfoque en -

las futuras aóni.nistraciones. 
Se aproximaba el final del per!odo de estabilidad política y de

sarrollo econ6nico, a base del ttDOOpolio incuestionable del poder y una 

econan!a artificial y danag6gica. 
Pasando al análisis del desarrollo urbano del segundo proceso ~ 

volucionario (1940-1970), lo ¡xidaros resumir de la siguiente manera: A -

ra!z de la Segunda Guerra Mundial, el Estado mexicano reorient6 su desart'2 
lle hacia la industrializaci6n. A partir de esas fechas, las ciudades de 

México, ~bnterrey y Q.iadalajara se definieron CCIOC> las 3 principales del 

pa!s: mientras que regiones cCIOC> Oaxaca, Zacatecas y Chiapas, iniciaban -
un sustancial decaimiento y marginalizaci6n con respecto al desarrollo n.!!_ 

cional, y por ende. de sus sistemas urbanos. 

El carercio de materias prilras y el turisrro de soldados nort~ 
ricanos sobre la franja fronteriza, favoreci6 a un importante imp.llso de 

sus principales ciudades. Desde Tijuana, Mexicali, Cd, Juárez, hasta Nue 
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vo laredo, aeynosa y Mat:anoros, el crecimiento econ&tl.co y urbano se inte.g 

sifioo a niveles n=a registrados en sus regiones, La fuerte prosper_! 
dad fronteriza, actu6 caro un imán de arpleo y majares espectativas de v_! 

da, sobre 10& pobladores de las regiones más deprimidas del centro y sur 
del pa!s, produciendose importantes corrientes migratorias hacia todo el 

largo del l!rnite fronterizo. 

Las migraciones hacia las principales ciudades industriales y -

de la frontera, produjo un cambio de aceleraci6n más intenso en el índice 
de urbanizaci6n del pa!s (caro anterionoonte se Wioo). Entre 1940 a --

1950, la poblaci6n urbana creci6 a una tasa del 5. 9 % ; en dorrle el voltln'en 

de esta cifra se caTip.lSO de un 58, 7 % del saldo neto migratorio campo-ci!!_ 
dad, y un 41. 3 % al crecimiento natural. 

No obstante el auge econ6nico, algunas regiones y sistanas ur~ 

nos se estancaron o disni.nuyeron su desarrollo, p::ir algunos revéses de su 
productividad, y su carercializaci6n hacia el exterior. Tal es el caso 

de la regi6n Lagunera y 'lbrre6n, su principal ciudad, en lo que respecta 

a su actividad agropecuaria. O a los nGcleos mineros caro San Luis Pote
s!, Cananea, Hidalgo de Parral, Pachuca y Fresnillo, al decaer su produc

tividad de extracci6n. 

En el período de post-guerra, entre las décadas de 1950-60 y ---

1960-70, se produce la desaceleraci6n del crecimiento econ(núco de la --

frontera. Mientras que en el interior y el litoral del PacHico del país, 
florecen ciudades de cari!cter turístico, tales ccm:> Cuernavaca, J\caµilco, 
Puerto Vallarta, etc. También en el litoral del G:>lfo surgen ciudades -

p::irtuarias e industriales (particulanrente apoyadas en el petroleo), tales 
caio Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán. 

Uno de los marcos de referencia del intenso proceso de urbaniza

ci6n desatados des¡:o€s de la década 1940, lo poderos contenplar en el ni
vel de producci6n de ciudades de 15,000 habitantes a más. De 1900 a 1940, 

se tenía un increrento del nCirrero de ciudades de 3J a 55 en la última dé

cada. En 1970 se produjeron otras 123, para sumar un total de 178. Y 
se prevee a reserva de ajustar los datos con el Censo efectuado en 1980, 

el surgimiento de otras 80 ciudades en ésta última ae'Cada, para SUJrar 258 

en total. Finalm3I1te se estima que para 1990, se prcxlucirán otras 120, -

para integrar un sistana de 378 ciudades en total l_!/. 

l.!_/. Luis Unikel Spector, Crescencio Ruíz Chiapetto y Gustavo Garza, "El 
Desarrollo Urbano de México", Colegio de M6:<ico, 19~6. 



El acelerado crecimiento de las ciudades principales, iniciado 

desde la segunda Glerra Mundial, produjo la preocupaci6n oficial para en

carar el problana de su desarrollo. En la administraci6n de Avila cama
cho y en plena contienda ~lica internacional, se deciden serias rre:iidas 

en la materia, para neutralizar los efectos econernicos negativos deriva-

dos por el conflicto. Unas de esas m=didas que tuvieron una direcci6n 
hacia los asentamientos humanos, fu~ la de congelar las rentas de vivien

da popular, a trav~ de un decreto prarulgado en 1942 y para el territorio 

del Distrito Federal. A partir de esa decisi6n presidencial, algunos go

bernadores estatales también prarulgaron decretos en ese miSllD sentido, -

sin que la rre:iida fuera regularizada en todo el territorio nacional. 

El objetivo del congelamiento, era el de evitar la especulaci6n 
y la inflaci6n del costo del suelo en el per!odo de la guerra, en el D.F. 

!JJs costos a congelar por el decreto, se establecieron en rentas 

de 300.00 pesos a nenos, favoreciendo a 710,000 habitantes alojados en --
113,205 viviendas. Posterioorente, la gesti6n alemanista ratific6 la ~ 

dida para la continuaci6n de su vigencia, que al:ln llega hasta nuestros -
d!as. El congelamiento de rentas se constituy6 por lo tanto, en un se-
ria problana urbano despu~s de haber terminado la guerra por las siguien

tes razones: 
+ !JJs propietarios de iruruebles afectados por la Iredida, al no F2 

der incrarentar el valor de las rentas, se vieron limitados a llevar a C.!!_ 

bo un negocio rentable y mantener al miSllO tianpo los edificios de¡A:irta-
irentales. F.stos, poco a poco se fueron deteriorando hasta convertirse -

en verdaderas ruinas. 

+ El contfuuo proceso de deterioro y las espectativas de que no -
serían reparados los edificios de vivienda, produjeron su ocupaci6n por -

estratos de bajos ingresos y en forma por dem'is nurrerosa, popularizandolos 

en forma de apretadas vecindades. Las clases con ciertos recursos que -
las ocupaban originalrrente (a pesar de pertenecer a clases po¡::ulares tam

bién), traspasaban en altos costos las viviendas a personas que trabajaban 
cerca del hogar. Recordaros que en ese tian¡:o, rruchos barrios populares 

de la ciudad se encontraban en el centro de la ciudad, donde posterio~ 

te se intensif ic6 las actividades carerciales y de servicio, que ocupaban 
a nuchos habitantes de bajos ingresos. 

47 



+ El deterioro y saturaci6n de viviendas en Ílltl>lios sectores de -
barrios popilares en el centro de la ciudad, produjo sus decadencias y CC!! 
versiones en zonas grises, El problana se agudizaba alln más, al concen

trarse también alrededor del Z6calo las principales actividades de abas
to urbano (La Merced), canercio especializado (desde al.rracenes departame:!}_ 

tales hasta zonas de carercio especializado caro en las calles de Corregj, 

dora, Re~lica de Uruguay o El Salvador, o en los barrios de Tepito, La 
Lagunilla y Peralvillo), servicios y talleres (desde la reparaci6n de ar

t!culos el~tricos en las calles de Artículo 123, hasta grande f&:>ricas -

de ropa en Pino su!rez o Izazaga) , de gobierno (además del Palacio Nacio
nal, existen un sindmero de oficinas oficiales regadas en el prilrer cua-
dro), etc. 

·+El alto costo del suelo por su intensidad de uso, y la incapa
cidad de renovar o irejorar las viviendas, produjo serios problanas de ca
r!cter político, al no poder satisfacer los rn!nirros de habitaci6n a un n.!_! 

meroso grupo de paterfamilias (recuerdese el "Plan Tepito" por ejemplo). 
En el período alemanista, el Estado empieza a dirigir acciones -

más inp:>rtantes en materia de vivienda, particularmente en la Cd. de ~l 

co con la creaci6n de unidades nultifamiliares tales caro el "centro Urba 
no Presidente Alenlin" ( y con él la rey de Condaninios). Posteriorirente, 

los gobiemos federales intensificarían su preocupaci6n y arrpliarían su ~ 

luci6n productiva de la vivienda a tcx:lo el país, ya no s6lo con la cons-
trucci6n de conjuntos nultifarniliares, sino tanbién en fraccionamientos. 

Se inicia la intervenci6n de un conjunto de organism:>s oficiales 

en la producci6n habitacional, CCJTD el Isntituto Mexicano del Seguro So-
cial IM.5S (que construye inicialmente en la Cd. de ~ico, inp:>rtantes -

conjuntos en Narvarte, Sta. Fe y San Jer6nirro); el Instituto de Seguridad 

SOcial al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSl'E (intensificando 
su productividad desde 1970 a la fecha,en base a unidades habitacionales 

nultifamiliares); el Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores 

INFCWWIT (construyendo unidades l!Ulltifamiliares, unifamiliares a base de 
lotes y casas solas y mixtas); el Instituto Nacional para el Desarrollo -

de la Ccrnunidad Rural y de la Vivienda Popular INDEXXl (creando diversos -

tipos de producci6n de vivienda po¡:ular urbana y rural, entre los que de2 
tacan los fraccionamientos con servicios nún:ilros de urbanizaci6n y de ha-
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bitaci6n progresiva para estratos de bajos recursos, y la cons-

trucci6n de unidades de vivienda terminada para sectores populares; sin -

anbargo, actualmente el organisro se encuentra en liquidación y tenninan

do sus últimas acciones); en el caso del D.F. y cada una de las Entidades 

Federativas, cuentan con organisros avocados a la planeaci6n, habilita..,..:.

ci6n, construcci6n y mantenimiento de las viviendas, en cada uno de sus -

territorios de CCJ1Fetencia. 

En la gestión de Adolfo 16pez Matees, surge un serio problema en 

la ciudad por la perforaci6n indiscriminada de pozos para extraer agua del 

subsuelo. El voleimen de perforaci6n hizo que los mantos freáticos se aba

tieran, causando :importantes oovirnientos mecánicos en el suelo y altera-

cienes en los edificios. la carencia de agua potable y la prohibici6n de 

perforación de pozos, produjo la prohibici6n de nuevos fraccionamientos en 
el D.F. en la gesti6n del regente Ernesto P. Uruchurtu. 

la medida produjo 2 resultados: 

+ la intensificaci6n de invasiones en terrenos ejidales y de pro
pieda Federal o privada. 

+Y el auge de urbanizaci6n de los nunicipios inrrediatos al D.F., 
en el Estado de México. 

En ese narento, en lugar de limitar represivamente el crecimien

to de la ciudad, se desborda impetuosamente favoreciendo el marco econó

mico del !'rlº· de México, e integrando una s6la unidad fisko-econfuica-so

cial rretropolitana, con cerca de 9'000,000 de personas alojadas en el Va
lle, 

A pesar de la veda de nuevos fraccionamientos, en el r~i.Iren de 

L6pez Matees se construyen conjuntos de vivienda "barata" para un especí

fico grupo de trabajadores y derechohabientes, surgiendo San Juan de Ara
g6n, la Magdalena y el conjunto Presidente L6pez Matees en Nonoalco-Tlal

telolco (en total decadencia y deterioro actua1mente, por su saturación ~ 

blacional y el alto costo de su mantenimiento). 

Desde las administraciones de L6pez Matees y Díaz Ortlaz, es CU<!!! 

do la Cd. de México y su desrrcdido crecimierro y fortalecimiento del ¡:o-

cler, producen muy serias Geforniaciones ya no s6lo vistas desde el punto -

p.u:amcnte urlxmo, sino de carácter econánico y social en el desarrollo del 

país. El conc01\tru?: las princil)i!les activic1:ides prcxluctivas SE.'CUl1darias y 
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terciarias nacionales, el poder poUtico, la concurrencia.de carunicaci~ 

nes y transportes, el principal centro de finanzas y asiento de inversi,2 

nes, la "'5 anplia plataforma de educaci6n, capacitaci6n y cultura, y el 

~ grande asiento de poblaci6n de la naci6n, produce .ilrp:>rtantes defo~ 

ciones en la estructura econ1inica-social-pol!tica interna, reflejadas ~ 

torial y territorialmente. Se inicia la cr!sis del sistana de desarro

llo estabilizador, que coadyuv6 a la fase ~s intensa de macrocefalia en 

nuestro pil!s, a partir de su ciudad capital. 

A partir de ésta cr!sis estructural interna y sus consecuencias 

en el proceso urbano actual, le dedica.ratos a su análisis el Cap!tulo 4o. 

de la presente tésis. No obstante, para terminar el análisis del desa-

rrollo de México y sus repercusiones en el proceso urbano, continuaratDs 

con el 111.tim:l per!odo del estudio a partlr del régilren del Lic. Iuis ~ 
varda Alvarez. 

Al aSl.lllir el poder Echevarr!a Alvarez, se car¡Jrueba un quiebre -

en la orientaci6n adminsitrativa, con el replanteamiento de un desarrollo 

basado en una transfoz:rnaci6n de la estructura del Estado y sus funciones 

l'J:./. 
Dadas las desiguladades del ingreso y su increrento acelerado en 

la década de los 60's, el poder adquisitivo de las clases mayoritarias co~ 

tinuaban en descenso, con un mayor !ndice de contraoci6n en el rrercado y 

la industria, pr6xilros a un peligro de estancamiento. Sinultaneamente, se 

inicia un nuevo per!odo de cr!sis agr!cola con serias repercusiones inte!E 

nas, al abrirse una nueva etapa de dependencia alilrenticia hacia el exte

rior, no resuelta atín en nuestros d!as. La incapacidad rural para la -

producci6n de autoconSUI10 y de exportaci6n, produjo la seria reducci6n de 

los excedentes necesarios para impulsar el desarrollo del pa!s. 

El estado critico era conocido por F.chevarr!a, por lo que prevee 

la total obsolecensia del "m:delo estabilizador" y el agotamiento de sus 

posibilidades. 

En su régirren, se denota un cierto esfuerzo ¡:x:ir aminorar las t~ 

siones sociales y recuperar la confianza, a través de un ll'Odclo que pe~ 

tiese sirnultane=t1~ el crecimiento econánico y una recup?raci6n parcial 

del sector social, incanpatible en el anterior sistena estabilizador y -

ll/. Daniel Cosío Villegas, "El Estílo Personal de Gobernar", Joaquín Mor 
tíz, 1979. 
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... 
con los intereses de la alta burgues!a alpresarial. 

Su rrodelo se enfrent6 a serias limitaciones y restricciones para 

llevarlo a cabo. Se requer!a de una profunda refoma pol!tico-adrninistr! 
tiva y de orientaci6n econ6nica. 

Bajo el principio constitucional donde se permite al Estado su -

intervenci6n en las estructuras econónicas del pa!s¡ Echevarr!a trasmite 
a todos los sectores sociales y privados, particulamente enpresariales, 

"las nuevas reglas del juego"; decretando, praroviendo y poniendo en mar
cha, un CCJllllejo programa de refoma oficiales en materia de educaci6n, 

captaci6n fiscal, reparto agrario, inversiones extranjeras, descentraliz! 

ci6n administrativa, de la industria, los asentamientos humanos y reestrus: 
turaci6n ITDnetaria. 

El estructurado de tan vasto programa y sus acciones, requer!a -

de la sistanatizaci6n del aparato oficial bajo los principios de una pla-. 
nificaci6n del desarrollo del pa!s (careciendo de éste intortante elaren-· 

to en su gesti6n) • 

O sea que, se pretendía reestructurar al Estado y al misno tian

po planear el desarrollo del pa!s. 

Una vez más, el nuevo re-enfoque del desarrollo se enfrenta a 2 

fortisinos obstáculos: 
+ El que se refer!a a la fuerte oposici6n del grupo at1presarial 

dcminante a los cambios previstos por el presidente, en que se atacaban -

nuchos de sus intereses. 
+ Y la incapacidad de "Reajuste" del misr.D aparato oficial, para, 

organizarse y actuar bajo los nuevos lineamientos. 
Especificarrente, el proyecto de desarrollo "canpartido" se basa 

en la integraci6n de la capacidad at1presarial estatal y privada, bajo la 

direcci6n dCillinante del Estado, CClllplarentando su uni6n el capital extré!!i 
jero. 

El principio del rrodelo se apoya en la designaci6n del Estado -

para dirigir, orientar y regular el tipo y ritrro de desarrollo econánico, 
en funci6n de la apertura a nuevas esrectativas de desarrollo social, P3!: 

ticipando directarrentc en la producci6n y distribuci6n del ingreso. 

Las nuevas atribuciones oficiales, produjeron la inrrediata reas 
ci6n del grupo empresarial más recalcitrante en oposici6n, aglutinados en 
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el organisno COPAR-!EX. 
El meollo de la fricci6n entre gobierno y E!llpresarios estriba, 

no si el Estado interviene o deja de hacerlo en la econcrnía interna, sino 
en las limitaciones estatales para detex:minar y condicionar la orienta

ci6n, ritrro y distribuci6n de la pro:iucci6n y las ganancias. 

Al frenarse las intenciones presidenciales (y en muchas ocasio-
nes dar marcha atrás), aunado a lo limitado de las reformas administrati

vas pranetidas por Echevarr!a, también produjeron serias reacciones de la 

l:x.lrgues1a y los sectores populares, poniendo por segunda vez en tela de -

juicio la confianza y legitimidad del Estado. En éste caso, no se proc~ 

de a roodidas cohercitivas y de represi6n violenta, porque se hubiera ace!!! 
tuado a(in !Ms la cr!sis. 

De cualquier foima, el sexenio de Echevarr!a trajo consigo den

tro de su po1€mica actuaci6n, un nuevo valor en la adminsitraci6n pública, 
la necesidad de un esquana básico de planeaci6n en las acciones oficiales, 

para que el Estado cunpla su caretido intervencionista en el desarrollo ~ 

cional. 

La planificaci6n de la actividad pCiblica se le requer!a institu
cionalizar, para integrar un nuevo orden administrativo, quedando a cargo 

del mandato del Lic. José I.6pez Portillo, el farentar, prarover y habili
tar la total re-estructuraci6n del aparato público por sectores, en fun-

ci6n de una planif icaci6n regional e integral del desarrollo econánico-~ 

cial de México (por lo menos ese es el intento). 
En los pr6x.irros cap!tulos de la tésis, apoyarEJrOs y abundarEJrOs 

el trabajo con las últimas disposiciones planteadas y p.iestas en práctica 

durante el r~iJren de I.6pez Portillo, en materia de planeaci6n global y -

la particular de los asentamientos hmnanos. Esta fotml de conducir el e_§. 

tudio, se debe a que es hasta éste últirro r~irren donde oficialm:mte se -

institucionaliza la planeaci6n, y se definen cabaJmente por su carácter -
institucional, los principales obstáculos econánicos, sociales y políticos 

internos y externos, a los que se deberá enfrentar en su iroplarentaci6n y 

operaci6n. 
J,;¡ cdsis del sistema estabiliz¿1c1or que tantas veces hams :'\2n

cionado 1 desemlxx::6 en una total desorganizaci6n de lns ,1ctividades econ6-

micas, sociales y p::ilíticns del ucsarrollo, am_>nuz2J1do con frennr el ere-
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cimiento econ6nico y aurrentar las alteraciones derivadas a los sectores 

sociales, pa1ticula111lC11te mayoritarios. 

la urgente jeestructuración del aparato oficial y la puesta en -

marcha de un nuevo 10Cx:lelo de desarrollo, requería de una transforniaci6n -

de las actitudes expresadas en la Constituci6n de 1917, para satisfacer a 

los nodernos y dinámicos requerimientos del caTipOrtamiento administrativo 

y de gobierno. 

En materia de asentamientos humanos, y de acuerdo a la ~xilítica 

establecida de planeaci6n integral a institucionalizar ¡:or el presidente 
IJJis Echevarría Alvarez, se efectúan las m:xlificaciones y adiciones a los 

artículos constitucionales 27, 73 y 115. Posterior a las enmiendas legi~ 

lativas de sustento y respaldo jurídico, F.c:hevarría deriva de éstas y en

vl'.a al Congreso de la Uni6n, la inicbtiva de Ley General de Asentamien-

tos Hun'anos. 

La ley se prarulga en mayo de 1976, b:lsada en los principios de 

libertad de tránsito y asentamiento de los mexicanos en su territorio. ~ 

tablece la ccrnpetencia de acciones oficiales en el desarrollo urbano ¡xir 
niveles de gobierno (Federal, Estatal y !·!unicipal) . 

Recié.'1 iniciado el r~irrcn del Lic. José L6pez Portillo y con la 

política de Refornia Administrativa oficial iniciada en los últin'(Js días -
de diciembre de 1976, se di6 paso a la e.x¡:edici6n de la Ley Organica de -

la Administración Publica Federal (29/dic./76, S.P.P.), y la Ley de Pres)± 

puesto, Contabilidad y G:!sto Público Federal (31/dic./76, SHCP y SPP), A 
part. · de ambas leyes se cre6 entre otras secretarias, la Secretaría de -

Asent:c1rn.>::ntos Hl.mrnios y Obras Publicas, determinando a una de sus 3 subse 

cretadas que la conform:m, la facultad de elaJ-.orar, ¡:;rarover, operar, e

valuar y ajustar, el "Plan Nacional de Desarrollo Urbano" (Subsecretaría 

de Asentamientos Humanos). 

Er. :'.°•"'.l:ZO de 1977, se ~1rese:-it6 a la co:-isidereci6n de las autori
dades y dc~'.i-a.;·.cias del SE-<~tor .~..se:-:.t..:-1.mier::.:-s Hur:c .. nos, ur. ar.te;:!:"oyecto del 

Plan ¡:;ara su a'1<'ilisis, crítica y reajuste. 

Des;:ués del ¡:;receso analítico y de captació:-i c'.e a1:01tacio:·,es de 

las distintas de¡.-endencias involucndas en 5'..: elatoraci6n, se fornuló el 

proyecto defi.:-.iti.\·o del Pla'1. El 12 de :cuyo cel r.u5!1o af:o, se a::~-.ieb..'l y 

decreta ¡:or el ;_¡residente, el Pla'1 ~:acional d-:; Desarrollo Urbano de acue_r 
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do al cumplimiento de los requerimientos de los artkulos 4, 10, 11 y 14 

de la Ley General de Asentamientos Hummos. • 

El decreto se publica en el Diario Oficial .. de la Federaci6n el 

día 19 de mayo, y posteriorm::mte se da ha conocer al plllilico a trav~s de 

la publicaci6n de la Versi6n Abreviada en los principales diarios del pa!s 

l}/. 

l]./ · Andrés Alarcón Segovia, "Apuntes sobre Derecho Urbano", División áe 
Estudios de Posgrado de Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 1978, 

José Feo. Ruíz Massieu y l'lilfrido Lozano, "Nueva Administración ?Úbli 
ca Federal, crítica y An&lisis", TECNOSA, 1977. 
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3. DEFINICION DE LOS OB.STACULOS Y PIDBUNAS EN IA INl'EGRACICll 

DEL APARA'IO PUINIFICAOOR EN MEXIOO / A PAR!'IR DE SUS ~ 

DENl'ES, 

3.1. Depencia hacia el exterior y el acondicionamiento del 

"desarrollo interno". 

+ Caracteristicas dependentes en: 

a). Estructura econ(rnica. 

Para seguir con la secuencia metodol6gica de t~sis y en base 

a los antecedentes hist6ricos en nuestro pa:!:sr tratararos de determinar -

las circupstancias de su estado actual, conjuntamente con las caracter!s

ticas de su sistana interno. 

En nuestra naci6n herros observado.en toda su historia, que -
sus crecimientos econrnucos han obedecido a causas eventuales del exterior, 

gracias a conflictos ínternacionales que generan el requerimiento de rrat~ 

rias primas. También ha sucedido €11 cada una de ~stas circunstancias, -
la subordinaci6n y presi6n del sector social lab:>ral para propiciar un ~ 

cremento de la riqueza, "selectarrente distribuida" según los "rrodelos ex

ternos". 

No obstante, los diversos estudios econrnucos han derostrado de 

cualquier fonra, que imitar m:xlelos de desarrollo externos, no supera, ni 

hace .l<?gar el progreso a los gru¡:os populares mayoritarios. SLiiplanen
te, el i~greso de los sectores ¡::opulares no aurt'elita en funci6n a los su-

pJestos factores de "m::x:lernizaci6n". 

La cuesti6n entonces radica, en la posibilidad de crear un sis
tana interno de desarrollo, que pennita el crecimiento paralelo de los --

sectores econrnuco y social. Para ello, es necesario controlar la rapa-

cidad de los dete.~tadores y controladores de los medios de producci6n, C!! 
yo últirro fin es la expansi6n econrnuca a costa del "sacrificio social" -

(burguesfa interior), o el E?Atraer y saquear los recursos de un pa!s, sin 

intersarse por lo que esto provoca en su interior (ir.tereses transnacion~ 
les). 

D'l fín y bajo estas condiciones, el actual gobierno (L6pez Por

tillo), intenta una nueva alternativa de desarrollo en base a los "cambios" 
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politico-adm.inistrativos del sexenio anterior (Ei::hevarría Alvarez) , y en 

función a la crísis del "m:x:lelc estabilizador" agudizada ei; l'l régimen de 

Dfaz Ordaz. 

Basicamente el nuevo rrcdelo, se esquaratiza de la siguiente man!:!_ 

ra: 

Dada la incapacidad del sistana productivo privado para incr~ 

tar su producción, y el alto ni\·el de ineficiencia de las anpresas esta~ 
les, se propone otorgar susta..,ciales incentivos en toda materia manejada 

por el Estado, para que la im·e:·sión prh•ada a\.l!11ente su pro::lucci6n, am--

plie sus mercados y mejore el ingreso de sus trabajadores. También se -
considera en algunos casos, recurrir al capital extranjero para reforzar 

al sistema. 

El nuevo m:xlelo de desa...-rollo establece 4 objetivos econ6ni.cos -
básicos y 3 instrumentos princi~les para lograrlo: 

Los objetivos. 

l. El crecimiento continuo y vigoroso del producto interno bruto. 

2. la regularización d.: precios y el abatimiento de la inflación. 
3. La normalización de la balanza de pagos. 

4. Mejorar sustancial.m;mte la distribución del ingreso. 

Los instrur.entos. 

l. Control sobre el gasto público. 
2. Control sobre el ci::culante rronetario, a través del mecanisrro 

del depósito legal en el Banco de México (encaje legal), y el 

control del endeudamiento externo. 

3. La reforma fiscal (diseñada para fortalecer la redistribución 

del ingreso, por lo :nenes en su base teórica). 

Desde el punto de vis:.=. ill"b.:1110, el m:xlelo requiere: 
(Ver anexo II). 

- Fquilibric de la ¡:oblación: fcmentar el descongestiona

miento poblacional del Valle de ~léxico y las nás 1.r.r..ortantes ciudades de 

la nación, conjuntamente cor. l?. tendencia de equilibrar la distribuci6n -

de la población en ciudades i.r:<:emiedias y p._~ei'.as en tc<lo el territorio 

nacional (ordenación territorial de los Asentamientos t~Jr.,'l!los). 

- rotació1: i:asica de todos los satisfactorC's ~banos en -
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las diversas localidades del país, segdn su tamaOO y rango poblacional -
(incluyendo sus funciones regionales de servicios), especialmente las zq-

nas declaradas caro prioritarias (suelo, infraestructura, equipamiento, -

servici~s y vivienda). 
- coadyuvar a la estructuraci6n del sistana econ(rnico en -

funci6n a la estructuraci6n del sistana urbano, de acuerdo a las caracte

rísticas de cada regi6n. 
De cualquier forma, el nuevo intento de desarrollo estará conde

nado al fracaso, de no contar con los siguientes factores básicos: 

+ Organizaci6n del sistana administrativo pablico en funci6n a -
los objetivos planteados y los instrtnnentos para llevarlos a cabo. 

+ Contar con la cooperaci6n del grupo aipresarial en la anroniz~ 

ci6n de sus actividades con las del aparato oficial (caso muy difícil). 
+ Canalizar el capital extranjero requerido en actividades de -

"beneficio mutuo", bajo un marco de total respeto a la soberan!a y estado 

econrnuco interno (caso también muy difkil de lograr) • 
Al final de cuentas, salir del subdesarrollo a partir del atraso 

miSllD, es una obra dificilisirna, sí las características de dependencia e§_ 

tán tan penetradas e ilrq:iregnadas en cada acci6n, pro~sito, forma de vida, 
expresi6n cultural, etc., de los individuos, los organisiros y el miSllD ~ 

tado. 

b) Estructura social. 

En México caro en cualquier otro pa!s capitalista del lllll1do, las 

alteraciones del sistema productivo dan lugar a rrodificaciones en el so-
cial, surgiendo o desapareciendo diversos tipos de clases privilegiadas o 

populares, pero dentro de un definido sistana de rrovirniento y ubicaci6n -

de grupos sociales. 
Observaros el caso de la fantástica "atanizaci6n" territorial de 

las antiguas haciendas y áreas de cultivo latifundistas, generando un gran 

núrrero de P2CJUeI1os propietarios y ejidatarios de muy baja capacidad pro-
ductiva y avance cconánico. Estos, ante el raquítico ingreso de su la-

l::or, h.:i.n abandonudo en form:i masiva una de las "ofrendas de la PEvoluci6n': 

la tierra; para dirigirse a los grandes centros industriales de trabajo en 
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las principales ciudades. 

F.stas y otras circunstancias penn:i.tieron un fuerte desarrollo ~ 

m:igráfico en las grandes ciudades, paralelarente a la fomaci6n de una ~ 

ciedad altanlmte contrastada en su diversificaci6n, cualitativa y cuanti
tativamente. 

Ia sobrepoblaci6n de los centros urbanos y el despoblamiento de 

las 4reas rurales, dentro de un sistana eoonónico que p.ropici6 y persiste 
en mantener ~ste efecto negativo de IlDVilidad social, ronstituye uno de -

los factores ~ CQ"lflictivos y de un alto grado de dificultad por resol

ver el F.stado. Intentar absorver la mano de obra de arrtios seoores (ru-
ral y urbano), inq:Jlica un nivel de inversiones y una distribuci6n de ~stas, 

de 111llY oooplicada planeaci6n y programaci6n por el Estado y la iniciativa 
privada. 

c). F.structura poH'.tica. 

La estructuraci6n econónica y la integraci6n del sistana social, 
son consolidados por un sistana de control pol!tico administrativo. Este 

<11.tinP se encargará entre otras cosas, de establecer los rrecaniSl!Ds y me

dios de control, regulaci6n, dCllli.nio y direcci6n de los intereses del ~ 
po en el poder y sobre los denás del pa!s. 

Varios de los m:!Canisrros y medios de daninio, estan representa-
dos en las organizaciones e instituciones establecidas por el Estado (gran 

organiSllO ejecutor del grupo daninante), para agrupar y reconocer la "re

presentatividad" de los potenciales grupos de oposici6n o de necesaria -
alianza para legiti.mizar y apoyar el poder. 

El sist:Eml estatal se fortalece adanás, al captar a un buen nd
rrero de individuos cuya capacidad de influencia se diversifica en todos -
los sectores principales del sistare econánico'social nacional (intelect~ 

les, profesionales, lideres obreros, campesinos, directivos de la inicia
tiva privada, oficiales del ejército, estudiantes, incluyendo a lideres -

de la oposici6n). 

El daninio de la clase iroiia en el Estado ha adquirido tal pJ-

der·, que no ha podido ser desalojada por ninguna otra, inclusive las más 

privilegiadas. L:l se¡:araci6n del daninio oficial y el arq:iresarial (p:xler 
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pol!tic:o y econónic:o respectivamente), ha pei:mitido entre otras cosas, -

una anplitoo en el marco de negociaciones oficiales y del sector privado. 
También ha contribuido al papel del F.stado, en su funci6n de "arbitraje" 

en las fricciones entre los diversos intereses de los sectores socio-ec:o

r6nicos. 
En conclusi6n, la problanática actual del desarrollo ecorlJnico-.:. 

social del pa!s desde el ~to de vista pol!tico, atraviesa por un proce

so de cdsis en dorde conceptos caro "dEJtDCracia, participaci6n c!vica, -

representatividad, soberanía, federaliSllD, etc•:, se subordinan y sittlan a 

la zaga del crecimiento econ6nioo producido durante las 2 tlltirnas d&:adas. 

r.a principal causa de ésta situaci6n, es la contradicci6n entre 
un sisl:ata ¡:ol!tico incongruente y prevaleciente en México desde la Inde

pendencia, y la intenci6n obstinada de forzarlo a "adecuarse" a las ere-

cientes, ITDdemas y anpliaioonte diversificadas necesidades econ&ú.cas y -
sociales del pa!s. 

Para recalcar las conclusiones del marco p::>Utico, podE!ltls afir

mar que no s6lo existe un desajuste entre los sectores econ(mico y social, 
sino también entre ambos y el sistata pol!tic:o. 

3.2. El marco político-administrativo actual y su carácter con-
centrador del poder de decisi6n. 

a) concepto de Pe~lica y Federalisrro. 
De acuerdo a lo establecido en p.árrafos anteriores, el siste 

ma p::>l!tico se ha caracterizado historicarrente ¡:or su concentraci6n y Cl?!! 

tralizaci6n institucional y territorial. 
En México s:i.mplerrente se contra¡:one el concepto de Federali.!!_ 

rro y República, a la forwa "natural" del ¡x:x:ler, en la concentraci6n y cen

tralizaci6n del mism:::i. 

El presidencialisno, columna vertebral del sisterra concentr~ 

dar y centralista del ¡x:x:ler, manejado a través del alto nivel de decisi6n 

de las Secretarías del Estado, ha provocado la generaci6n de las activi~ 
des afuinistrativas "directoras" de la Cd. de México, con directa influen 

cía sobre las entidades federativas, municipales y locales. 

Esta estrecha dependencia desfavorable de las autoridades 
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"menores", se establece al subordinar su capacidad ecoOOnica, financiera 

y pol1'.tica, en funci6n directa a las decisiones del sistena central del -
gobierno, 

Con ello se explica dentro de varias circunstancias m.1s, la pro

longada "estabilidad" econánica, social y política de la naci6n, rnanteni~ 
do un !ndice regular de confiabilidad en las decisiones del Estado. QJi

zás y desde éste punto de vista, la estructura del pcxler ha ctnnplido "sa

tisfactoriaroonte" su papel de gobernante del pa!s. Pero sin E!11bargo y -

de cualquier nodo, su desmpeño pol!tico acusa en los Ciltinns sexenios, -

un serio desajuste con el desarrollo econónico y social, tanto a nivel -

sectorial CCJ11) territorial, 
A partir de la nueva estructuraci6n del Estado, éste ha genera

do inicialmente una serie de planes y prograrras regionales y sectoriales 

con el f!n de roojorar y m:xlernizar su administraci6n gubernativa¡ racion~ 

lizando en las diferentes esféras y niveles de su ~tencia, la explo~ 

ci6n de los recursos econ6nicos, materiales, humanos, t~icos y adminis

trativos del pa!s, y de cada uno de los estados que lo integran. 
Bajo ese principio, el nuevo estructurado de CC111petencias guber

nanentales para la planeaci6n y reorientaci6n del desarrollo, pretende i!]! 

pulsar desde el p.¡nto de vista financiero y administrativo, el nivel de -

negociaci6n y decisi6n de las entidades federativas. Se intenta estable

cer la coordinaci6n de las decisiones estatales para prarover su desarro

llo interno, a través de la Secretaría de Prograrraci6n y Presupuesto en 

su calidad de "globalizadora" y orientadora de las inversiones federales 

en la materia. Por lo roonos esos son los planteamientos iniciales al re2_ 

pecto de la articulaci6n entre el conjunto de estados y el nivel federal 

de gobierno, al que se deberá afinar en su operaci6n en los siguientes s~ 
xenios de planificaci6n institucional. 

b) El sistaia político-administrativo y sus funciones oficiales. 

La estructura del Estado me.xicano se conforr.u en 1962, según el -

siguiente esquena administrativo, teritorial y de estructura de poderes -

(Ver anexo 2) : 

[)(; ;:icuerdo a la "Constituci6n Política de los estados Unidos Me
xicanos", el ¡ní" se constituye ror una Rcpúblic<1 de naturaleza rExler;:il, 
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Darocrática y Representativa, a través de la uni6n de 31 estados soberanos 

y un Distrito Federal asiento del poder central (Baja california Sur y -

Quintana Roo fueron recientEm2r\te reconocidos caro estados dentro del pa~ 

to federal, con tcx:los sus derechos y obligaciones). Se establecen 3 po

deres rectores del Estado, derivados y representando el poder único y so

berano del pueblo, mediante su organizaci6n prevista para el caso en la -

Constituci6n. As! pues, la estructura se conforma por el poder ejecuti

vo, el legislativo y el judicial. 

Según el acuerdo de Sectorizaci6n publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el lo. de Abril de 1981, cuyo objetivo era la mayor op
timización y eficiencia del sistana administrativo federal, establece 4 

grandes grupos de organiSillJs institucionales: 

l. Los poderes de la Uni6n y la i'dmi.nsitraci6n Pública Central.!_ 

zada. 

2, Entidades Para.estatales Coordinadas Sectorialrrente. 
3. Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialrrente. 

4. OrganiSillJs Aut6naros. 

Las medidas b.'isicas establecidas en el decreto en materia admi

nistrativa se resuire en: La coordinaci6n sectorial, la sectorizaci6n de -

un :im¡:ortante núrcro de entidades para.estatales, y la coordi.naci6n globa

liza.dora de las Secretarías de Hacienda y Crcdito Público y la de Progra

maci6n y Presupuesto. 

Especificando el caso de cada estado de la Uni6n, su esquema de 

organizaci6n polftico-aclmjnistrativa y de estructura del poder interno, -
es muy similar a 1 de la Federaci6n. El ejecutivo estatal recae en el g_2 

oornador elegido por sufragio popular, contando entre sus atribuciones la 

de seleccionar a las r.-ersonas id6neas para los cargos administrativos bá
sicos del gobitrno interno. 

MEm<'ís, se establecen los poderes legislativo (C."inura de diputa
dos locales) y judicial (tribunales), en !'onra semejante a los federativos, 

en su estructurado y funciones. 

El :·lunici;:iio es administrado ¡:or un Ayuntamier:to canpuesto por -
el Presidente Municipal, regidores y sWicos; ekgidos en fonra di.recta 

y ¡:·o¡:ular, sin interferencia estatal o federal en el proceso. Tienen la -

capacidad de acl!ninistrar su hacienda directarrcnte. Claro, en fonra t<26ri 



ca, p.¡esto que los 21378 municipios existentes aprox.imadaroonte, s6lo 20 

~ o ll'ellOS cuentan oon los recursos financieros para irentener sus deudas 

y neéesidades en foi:ma adecuada, a través de la v!a fiscal sdlre todo. 

Por lo elqXlesto en el presente rubro y en base a la evoluci& -

hsit6rica de la estructura del poder en ~oo, ~ste se soporta de la si

guiente manera lj_/: 

l. La Presidencia de la Ref(lblica, En ella se centra la éima 

capacidad de gcbierno y funge ocm:> árbitro y mxlerador de los m4s graves 

conflictos pol!ticos, eoorónicos y sociales de influencia intema y eJCte.!: 
na. 

2. Las Sepretar!as de Estado (con preaninencia de las de Progr.e_ 

maci6n y Presu?JE!sto, Hacienda y Ct'edito Pablico, Gobernaci.6n y Patrironio 

y Farento Industrial) • F.stos organi!l'IDS precisammte son utilizados caro 

platafoilllll de despegue político hacia la "Presidencia de la ~lica", -
de los m4s allegados al jefe del ejecutivo en tUilX>. Ser ratDVido o sus
tituido de una cartera de Estado, significa peider la capacidad y oportu

nidad de alcanzar el m4xim:> poder en ~co. 

3. El Partido Oficial P.R.!. COtD rraliador y en altima consecuen 
cia, disciplinador de las clases pol!ticas del pa!s en cualquier nivel de 

gobiemo, tanto en funcionarios caro a aspirantes a p.iesto de elecci6n P.?. 

?llar. 

4. Derivados y deperrlientes del partido oficial, las organiza-

cienes de control y agrupamiento social po¡:ular, tales caro la e, T .M, , -

C. N. C., c.N.O.P., etc. Dentro de las organizaciones , una de ellas juega 

un papel decisivo t?.n la selecci6n y elecci6n presidencial, incluyendo una 

fuerte influencia en la administraci6n de los gobiernos en turno, la C.T.M. 

Esta "instituci6n" se le puede considerar de hecho, caro una de las prin

cipales piedras angulares del sistana de daninio en México. 

5. El Ejfu"cito y la Amada, caro instituciones de "garantía" del 

sistara, y por ende de la estructura del poder. 

6. Organizaciones ideol6gicas, intelectuales y de crítica, tales 

caro las uriiversidades, las religiones, las organizaciones y sistcm,1.s lle -

inf01:roaci6n y su mmejo (perfo:licos, T.V., radio, etc,), institutos de in 

vestigaci6n, etc. 

lj/, Pablo González Casanova, "La Democracia en México", Serie Popular Era, 
1978. 
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7. Organizaciones no gubernalrentales, de naturaleza social o pr,! 

vada, tales caro clirnaras aTipresariales, granios profesionales, asociacio-

nes civ!les, grupos privados de presi6n (Alpha, ICA, etc.), la iniciativa 

privada organizada (OJP~ Cl\NACINI'RA, ~, etc.); éstas últirtias -

principales reactoras a las acciones oficiales en cuanto sienten que se -

ate.i 1ta de cualquier forma contra sus intereses. 
B. El pueblo en general dentro de un papel de pasividad y receE 

ci6n de "facto", de las resoluciones y acciones ¡Xiblicas, sin tener pract.!. 
cairente ninguna participaci6n o consulta sobre sus aplicaciones; concl'et:.il!!, 

dese a currplir o acatar las disposiciones establecidas a pesar de su apa-

rente inconfoonidad. 

En forma de agrupaciones no oficiales y no reconocidas por el ~ 

tado, o con una limitada capacidad econ6nica y de influencia, la mayor.ta -
de la población carece de la capacidad de organización¡ a tal grado, que 
en t&minos generales no representa un serio factor de presi6n, obligand.2. 

se por lo tanto ha adherirse a cualquier grupo oficialmmte reconocido, 
o con una respetable capacidad de presencia. 

Ahora bien, describiendo las principales características del nu~ 

vo sist:ana planificador mexicano, observarros las necesarias reformas y -
adiciones que se le twieron que hacer a la Constitución, para pmn.itir la 

reestructuraci6n del aparato administrativo, establecer la legalidad de su 

nueva labor gubernativa y respaldar juridicanente el conjunto de sus acci.2_ 
nes. Posterior al proceso legislativo constitucional, el Ejecutivo Fede

ral procedió iJ elaborar e implarentar un conjunto de planes y programas de 
aLdticc nacional y dentro de un csquanc1 inicial planteado por el presiden
ü ¡,~pez Partil lo, aglutinandolos en 1980 en la fornulación y expedición -
del "Plan Global de Desarrollo 1980-82". Tiempos dcsp.iés se intenta CO.!} 

giuo;1t-trlos a nivel de sc.x:torcs ¿¡cJrninistrntivos u1 una prirrera fose, al d~ 
crctarse en 1981 la cstrncturaci6n sectorial del aparato público falcral. 

Finalrrcnw, en el m.is:ro 1981 se expide, ¡xn: la Secrcwrfo de Programación 

y Presupuesto, el "Sista!B cl1~ Planmci6n Nüciorol", caro !1'<1rco de refcren
ciu i.l tcdo el sector oficial en las 1:arms de µl.:mificnci6n, progrannci6n, 

prc;uµ1este<ci6n, ejr,cucién y evaluici0n de sus acciones. 
L<l disparidad cronológica ele las e,'(p:.-dicion·2s y programas, ins

tnnrentos, decretos, acuenlos, etc., ha provocado serios problonas ele can 
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prensi6n , canunicaci6n, articulaci6n, vinculaci6n de enfoques, prop6sitos 

y programas operativos a nivel intra e intersectorial, no resueltos acín a 

pesar de la inminente tenninaci6n de la gesti6n USpez Portillo. 

COnsiderando especificarrente el "Plan Global de Desarrollo 1980-

82", en su calidad de rector y orientador de las actividades ¡::.úblicas del 

presente r6gi.rren (con posible continuidad en el pr6xirrc), ¡xderros estudiar 

su estructura seg(in el siguiente análisis de sus eleirentos: 

En la parte inicial, se plantean los principios básicos a que d~ 

berán ajustarse las acciones de todo el sector público, y los 4 objetivos 

básicos a los que deberán concurri;: 

- Reaf irna.r y fortalecer la Independencia de M6xico caro naci6n -

dem:x::rática, justa y libre en lo econ6mico, lo político y lo cultural. 

- Proveer a la poblaci6n de empleos y nú.ninos de bienestar, atef! 
diendo con prioridad las necesidades de aliroontaci6n, educaci6n, salud y 

vivienda. 

- Prarover un crecimiento econánico alto, sostenido y eficiente. 

- Mejorar la distribución del ingreso entre personas, los facto-

res de la prcxlucci6n y las regiones geográficas. 

Se definen 22 estrategias específicas, adem1s de establecer los 

principales marcos de poHticas conjuntas, para el logro de los objetivos 

en el campo ecoiún:ico y el social. 

El Plan Global de Desarrollo 1980-82, pretende ser la base direc 

!;ora y coordinadora de las acciones públicas a corto plazo (término del -

r6giroon); conteTiplando en su estructura y funciones sin anbargo, "deriva-· 

ciones" a rmdiano y largo plazo (sí es posible que el nuevo presidente C2. 
11'1.llgue con las ideas establecidas). Igualrrcnte, se int:cnta vincular y -
coordinar la adrninsitraci6n con las actividades del sector privado y el -

social (no sirnipre de acuenlo con los anpresarios internos, y mucho irenos 

con los del exterior) • 

El dOC1.UT'el'lto en sí, trata de ser un "instrun~nto" ¡:ora '.;u uso y 

canprensi6n "flexible"; u tal grado, que c~'1 varios de sus m'Ís im¡:ort<mtes 

capítulos sufre de inconsistencias, arnbiguedades, fundmncntos vagos, o -

son generalidades mistificadas con adornos de estadística "té'.>cnica" u to 

da luces m:mi¡;ulacJu. 

De et:~ \quier fonra, dentro del r.uevo marco prarotrr del <ksiln:o-
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llo nacional, se establecieron varios programas y planes a nivel federal 

y en diversas materias, antes y des¡x.¡és de la expedici6n del Plan Global, 

entre los que destacan: 

+ El sistara Alimentario Mexicano. 

+ Programa Nacional de Productividad, 

+ Programa de Atenci6n a Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. 

(Ccplam:ir). 

+ Programa de Desconcentraci6n de la .lldministraci6n Pública, 

(Prodetaf) • 

+ Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

+ Plan Nacional de Ener')éticos 

+ Plan Nacional de 'l\lrism:::>, 

+ Plan Nacional de Productos Básicos. 

+ Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

+ Programa de Atenci6n a la Zona Fronteriza. 

El actual r~irren se ha preocupado inicial.rrente, de lograr netas 

y alcances a corto plazo en los nivles ITÚnirros de bienestar social, diri

giendo un importante núrrero de acciones al logro conjunto de los aspectos 
de salud, educaci6n, vivienda y producci6n de alimentos. 

Hasta la fecha (1982), la Secretaría de Programaci6n y PresU¡x.¡e2_ 

to no ha presentado a la consideraci6n pública (ni al conjunto administr2. 

tivo oficial), el conjunto de planes y programas en ejecuci6n, elaborand_2 
se o proyectados, en una estructuraci6n que se sustente objetivairente en 

los requerimientos y lineamientos previstos en el Plan Global. 

A pesar del <?stablecimiento del "Sistara de Planeaci6n Nacional" 

expedido en el 2o. serrestre del 81, no existe un esquema de referencia o_e 
jetivo y preciso, para establecer la corresponsabilidad sectorial de las 
acciones públicas en tcx:los los niveles de administraci6n, la articulaci6n 

entre éstos y los diversos planes y programas, y el grado de ccrnpraniso -

hacia ellos. 
Se h:i 11Y.encionado la "actualizaci6n y :ijuste" del Plan Global en

tre 1981 y 82, a raíz de la cafda del petr6leo a nivel internacional y al 

inctn11plimiento interno de :im¡xirtantes rretas de crecimiento econánico; pe

ro aún no se tic;1e !Joticias en concreto de las caracterfoticas y resulta

dos de esa ew1lué1ci6n, il ¡.xcsar de L:i inrni11ente terminaci6n de la actual -
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gesti6n presidenci~l. 

c) Manejo y utilizaci6n de la .infoI!l1aci6n. 

- C'.onóEntraci6n. 

En M~xiéo se desarrolla un f enóneno particular en la producci6n, 

manejo y flujo de la infoIIT'ilci6n. Por un lado, se capta! recopila, p~ 
sa y sintetiza en un sintízrero de dependencias y organiSl!Ds oficiales, pr,! 

vados y sociales, derivando una .irrportante dispersi6n de los recursos in

foI!T'iltivos, Y por otro, se maneja en su operaci6n,aprovechamiento y apl,! 

caci6n desde el centro básico de decisi6n del pa!s, centrando y concentra!!_ 

do su .influencia en la ciudad capital. 

En el caso de su concentraci6n, obs<;rVam:is que obedece a varias 
razones y factores, entre los que destacan: 

+ la utilizaci6n de la .infonnaci6n caro instrurrento de control 

pol!tico. 
+ El acaparamiento de resultados, datos y procesos, con el f!n 

de derrostr~ la efectividad exclusiva de una "instituci6n o personaje" ~ 

terminado del sector ¡:(iblico; provocando en llU.lchas ocasiones, sabotajes y 

entorpecimientos del trabajo conjunto del sistara oficial, incluyendo sus 

relaciones con los sectores privado y social. 
+ la cantidad y calidad de técnicos en nuestro caso, es aan nuy 

limitado en su preparaci6n y desarrollo profesional, concentrandose ade

nás la gran rnayorfo de ellos en las grandes ciudades, principal.Jrente en -

la de México. 
+ Y por (iltirro, m:mcionarerros la necesidad política del Estado, 

para concentrar la infornaci6n y "facilitar" su tarea administrativa y de 
gobierno. En la actualidad, las entidades federativas no cuentan con -

los recursos suficientes (econánicos, humanos, materiales, técniccs y ad

ministrativos) , para valerse ¡::or sí mi=s en sus tareas públicas; recu
rriendo obligaClar!Ente a las autoridades federales y derrostrando de "facto" 
su dependencia hacia el pxlcr central. 

- Dispersi6n. 

fu el fpJ'l"lneno dispersivo debams considerar los siguientes as-
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pectos: 

Ia recabaci6n y procesado informativo es realizado por toda una 

canstelaci6n de organisros oficiales, privados y sociales, sin una-~ 

turaci6n y articulaci6n entre s! y los resultados obtenidos. 

(l)servanos caro caso ca1t1n en M&ti.co, la repetici6n de esfuer

zos, el desperdicio de rerursos, el <X.'llltamiento de datos basicos, su de~ 
virtualizaci6n en funci6n de algimos intereses particulaxes, etc. Todo -

ello resultado de la falta de estructuraci6n y sistanatizaci6n del apara

to aaninistrativo, y los graves problsnas que inplica erigirse caro Pral!?. 
tor y director del desarrollo nacional, atent:arrlo contra las acciones y -

actividades de las et\)resas privadas, 
Con la institucionalizaci6n de la planeaci6n, el manejo de la 

infonnaci6n requiere de una mayor atenci6n y seriedad en su E!l\)leo¡ porque 

de una fo:ana u otra, deja de ser un instrurento de control político, eco
rúnico y social, para convertirse en naterial insurro necesario y preciso 

en la tarea de planeaci6n y programaci6n (por lo menos, es lo que se es~ 
ra). 

En cuanto a la reestructuraci6n del sistana por niveles de go

biemo, se pretende fortalecer el nivel de negociaci6n de los estados con 
respecto a la Federaci6n, estinulan::lo su capacidad de decisi6n en algunas 
.§reas de su administraci6n¡ convirtiendolos en unidades territoriales au

t6nanas productoras de sus propios rrarcos de planeaci6n y prograI!ilci6n de 

sus acciones (autoproductores de infornaci6nl , coordinadas y asesoradas -

por los organiSllOs y dependencias centrales (tanbién eso es lo esperado) • 

- Nivel de veracidad. 

En cuanto a la confiabilidad de la informaci6n, la ¡::odaros ob

servar bajo las siguientes condiciones: 
+ I:lf.ntro de la transforrnaci6n oficial y la institucionalizaci6n 

de la planeaci6n, se ha requerido en forna urgente la transmisi6n ágil, li_ 

bre, sincera y precisa de la infonnaci6n, cont<3llplandose 2 fuertes obstá-
culos para que ésto sea posible: 

l. La lenta aceptaci6n y adecuaci6n de las antiguas estructu

ras burocráticas al cambio, al implicar la futura incapacidad d: tarar a 
la información caro un instrurrento de mmi¡:ulaci6n política En esa medi-
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da, la informaci6n se convertirá en un marco de referencia para el análi_ 

sis crítico del canportamiento del sistera y de quienes lo administran. 

2. La reestructuraci6n del sistana estatal en cuanto a sus org_e 

niS!!Os y sus atribuciones, implica un arduo trabajo de ccrnprensi6n de la 

realidad econánica-social-política de México. Para cumplir esa tarea se 

necesitarán 2 factores: 

= Tener un organiS!!O con carácter evaluador y categorfa esrecial 

en el sistena (apoyo presidencial). 

= Establecer una base jurídica (incluyendo un respaldo constitu

cional) , para do.tar de infomaci6n precisa y oportuna a cada 

organiS!!O oficial en su quehacer. 

- Nivel de uso. 

Este aspecto está estrechammte relacionado al anterior, contem

plando ad~ los ire<iios y rrecanisrros por los cuales se deberán canalizar 
y diversificar los recursos infonnativos para su estudio, elal::oraci6n, -

identificaci6n, clasificaci6n, jerarquizaci6n, agrupaci6n, consulta, apr2_ 

vechamiento, retroalimentaci6n, actualizaci6n y evaluaci6n. 

Para lograr todas esas condiciones, es necesario el desarrollo -

paralelo y obligado del sistaTia informativo y la recstructuraci6n del a~ 
rato oficial, con el objeto de un apcyo simultáneo en su proceso de rcno

vaci6n e integraci6n. 

Es obvio que el proceso CCITqJartido se enfrentará a serios probl~ 
nas de ccordinaci6n, ccrnunicaci6n y apoyo mutuo, basicairente por que ello 

significará la difusi6n constante de infm:maci6n sobre el can¡:ortam.iento 

administrativo y de gobierno, con la posibilidad de crftica interi.J1stitu
cional y del pdblico en general. 

Actuallrente se debe considerar los serios problErnas en la udqui 

sici6n info111utiva, aunada a la hostilidad oficial o privada ¡xll"a "pres~ 
la o facilitarla" (aún entre los miS11Ds organiS!!Os). También del_, __ .. ,, .. -

considerar las caracterl'.stic:1s de elal::oraci6n y procesado tle la inforna-

ci6n existente, en que los datos e instruirentos fueron resultado d·c bases 
Wormativas dm0c1sfodo nlill1ipulaclas, desgastadas, ambiguas, contradictorias, 

generales, pxo confiables y de difícil nnncjo por el conjunto de organi~ 
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rros pGblicos, privados y sociales. 
Mencionaran::>s tambi~ la preparaci6n técnica y profesional de -

quienes producen los recursos informativos, en que observararos una gran -

variedad de disciplinas y especialidades universitarias (de aqu! o del ex
terior), varias orientaciones ideol6gicas, diversos niveles y tipos de ca

pacitaci6n, diferentes niveles de desarrollo profesional, etc.; que reper

cuten dircctarrcnte en los cnfo:rues, ordenamiento e integraci6n de los cua
dros y acervos informativos. 

3, 3, I.a disparidad econ(mica regional. 

A partir de los puntos que hatos tocado sobre la regionaliza-

ci6n en el transcurso de la ~sis, analizararos su caracterizaci6n y can
portamiento en el caso específico de México, bajo las siguientes refleidQ_ 

nes: 

La regi6n, desde el punto de vista econ6nico-social entonces, 
se le debe considerar caro una unidad econónica desarrollada sobre una -

área natural. O sea, que al hablar de regiones debaros considerar oblige_ 

da e integralmente, al rredio f!sico contenido en ellas, y a la sociedad -
que se desarrolla en las misras. 

Ya antes analizairos a la regi6n, caro un sistana diMmico y de 

constantes cambios. hlemís, habiarros indicado sus variaciones en el es
pacio y el tierp:i, transform:urlo sus condiciones econ(micas, sociales, P.?. 

l!ticas y culturales. 

Basados en los anteriores arg1.DOOJ1tos, podaoos tener la defini

ci6n de 2 tipos de regiones l~/: 
- Las naturales: caro aquellas que son producto directo de las 

leyes naturales, sin considerar la intervenci6n del harbre para su trans
formaci6n con bases econ(micas y de beneficio a él. 

- Las econ(micas: consideradas caro las áreas naturales inter

venidas por el hcrobre, para la explotaci6n y aprovechamiento de sus rectJE. 
sos, sufriendo sustanciales transfonraciones en su canportamiento natural, 

nás las sociales derivadas del proceso econánico. 

Dentro de la esféra capitalista, mientras más se desarrollan y 

diversifican las regiones, nás canplejas se vuelven sus relaciones econó

micas y sociales, a partir de la divisi6n de trai:-ajo (estratificaci6n so-

12_/. Angel Bassols Batalla, "La División Econór.üca Regional de ~:éxico", 
Siglo 1::u, 19'/G. 
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cial). Por lo tanto y en funci6n a su grado de avance productivo, las -

regiones se les puede clasificar en "sencillas" (unífo:ores) y "caiplejas" 
(diversificadas y maduras). 

En ese proceso de maduréz, el desarrollo de una regi6n se basa -

en el sistana de leyes de acumulaci6n del capital, concehtrando las acti
vidades econ(mícas y la fuerza de trabajo (poblaci6n), en los puntos y -

lireas más "ad hoc" para facilitar las exigencias lucrativas (producci6n
consiiro) con la m!nima inversi6n. 

En diferencia, la esf~a socialista intenta crear nuevos sistanas 

y rcecanist0s para distribuir y racionalizar la explotaci6n de sus recursos 
y la poblaci6n de sus regiones (planificaci6n central) • Pero para logrti! 
lo, se enfrenta a serios problenas, principallrente porque tiene que hacer 

sus revolucionarios cambios sobre estructuras eoon6nicas-sociales ya here
dadas y confo.llllldas a lo largo de la historia de sus naciones. 

fu los pa!ses del 3er. Jllll1do, la problesnática en cierta fotma se 

canplica, al conjugar las 2 finalidades l:ásicas para su desarrollo: 
= Ia pol!tica de prcm:x:i6n y direcci6n de un acelerado y cont!nuo 

crecimiento ecoOCmico, 

= Y la nivelaci6n en la distribucí6n del ingreso, para pei:mitir -

en lo posilile el mayor equilibrio entre los sectores econOOú.oo 
y social. 

J\rrbas pol!ticas se encaran en el ámbito inter-regional, a serios 
problanas para contrarestar las disparidades regionales, precisam:mte -

por el sistaoo de producci6n capitalista. (y en nuestro caso de econan!a -
dependiente}, con las finalidades de lucro ya antes indicadas. 

Ias circunstancias desfavorables de econanía dependiente y su r~ 

fleje regional, nos prcduce obliga~te una enonre desintegraci6n de a.s 
tividades econánicas a nivel nacional, con derivaciones genera~te de 2 

tipos de regiones: 

= Las fuertE!lellte ligadas e integradas a los marcos del mercado 
internacional. 

= Las de subsistencia y autoconsmo, con un nivel de desarrollo 
bajo y de raquítica producci6n. 

En los países en cuyas regiones se encuentran sensibles dispar_! 
dades, se caracterizan por tener vínculos frágiles y débiles entre sus nQ 
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cleos productivos y las regiones de subsistencia, incranentando sustan-

cialrnente las diferencias econc:inicas y productivas inter-regionales en un 

proceso cíclico concentrador de exCErlentes. 

a) Manejo ecoOOnico regional y su realidad en México. 

Ahora bien, enlazando la actividad econánic.a con el sistana polf 

tico-administrativo de un conjunto regional, teneros un nuevo clasificado 

de regiones caro sigue: 

+las "reales", catc aquellas en que la harogeneidad productiva 

de sus ccrrp:mentes ecoOOnicos, no respetan una área definida pol!tico-ad

ministrativanente. 
+ras "ecoOOnicas-administrativas", consideradas= las res--

tringidas para su planifi¡;:aci6n y administraci6n, segdn el ámbito pol!ti
co-administrativo territorial en que se encuentran emprendidas (naciones, 

estados, rrunicipios, etc.). 

J;Xisten evidentes y sustanciales diferencias entre ~s clasifi 

caciones. Sin anbargo, tanbién tienen puntos y relaciones nruy int:imas en 

la definici6n de cada una de ellas. Ei1 la gran nayor!a de los países del 

m.indo, la regionalizaci6n obedece m'is a la divisi6n político-administra

tiva, que a la detenninaci6n por las causas "naturales" de su harogenei

dad econc:inica. 
Por lo tanto, al hablar en México del "sistara regional", deberos 

tatar en cuenta los 2 enfoques, sus relaciones y las perspectivas de aná

lisis de cada caso. 

Caro haros rrencionado en notas anteriores (antecedentes hist6ri

cos), a pesar de haberse intentado confonnar y estructurar un sistara re

gional C01P base de la planeaci6n econánica y social, el aparato oficial 

y sus funciones no estaban adecuadas para llevarla a cabo. 

Unc. de ~as más ir.lµ)rtantes concepciones para intentar la confo~ 

ci6n y sistavatizaci6n del ll'af\ejo regional, cuyo espíritu de planeaci6n no 

encajaba en absoluto dentro de la estructura político-administrativa vig~ 

te en esos días, fué la de proponer a nivel ele organism:is descentralizados, 

una serie de instituciones de planeaci6n por "cuenc¡,s hidrol6gicas", deperr 

dientes directarrente de la Secretaría de Recursos ifülr.áulicos (hoy Secre~ 
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da de Agricultura y Recursos Hidráulicos S.A.R.H.). 

Las canisiones caro todos los organiSll'Os oficiales de ese tian

po, observaron los siguientes vicios de inoperancia: 

+ No estaban estructurados en forma integral, en base al des~ 
llo conjunto del pa.1'.s. Por lo tanto, las áreas a planear constitu.1'.an 

zonas aisladas, sin una relación administrativa conjunta "real" entre las 

mismas. 
+ Por la naturaleza e intJOrtancia econónica de su habilitación, 

su "cabeza de sector" y coordinación en aquellos entonces, no era la ade
cuada a sus funciones segtin sus finalidades y objetivos de planeación. 

+ Una vez más, se crearon organisrros con finalidades aninentefíe:!! 

te pol.1'.ticas, apoyadas por una "asesoda técnica". O sea, que los pro-
yectos técnicos estaba en gran medida supeditados a 2 aspectos poHticos: 

l. La estrategia presidencial en turno (cambiante en cada sexe
nio. 

2. una corrlucci6n poHtica particular de las can:isiones, segtín 

cada región y la "sensibilidad de su responsable" (vease el 

caso del nanbramiento del Gral. ~zaro ~enas para la di-

rección de la Canisi6n del Tepalcaltepec-Balsas en el r~i
nai de Miguel Alanán) • 

El problana se resumía a las diversas fot:mas contradictorias y 

desarticuladas de regionalizar al pa.1'.s, con la "participación activa" de 
cada organisnn estatal, conjuntada con una distribuci6n partidaria de los 

ingresos sin plantear objetivos concretos en la inversi6n y sus alcances 
(planes y programas). 

Por lo que concluirrcs entonces, que a pesar de la creación de un 

canplicado sistena de "canisiones", lo Gnico que lograron fu~ una nayor -

diferenciaci6n del desarrollo inter-regional y de las actividades produc
tivas nacionales (rrodelo estabilizador y desarrollista). 

3.4. carencia de una plataforma intelectual-técnica-científica -
propia e interna, para la correcta asimilaci6n y generación 

de tecnología según los recursos disponibles y a explotar. 

a) Transculturizaci6n de las clases intelectualizadas en -

funci6n a filosofías y culturas hegoronicas. 
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A lo largo de la tésis y particulanrente a principios del pre

sente capitulo, hem::is mencionado la incapacidad de autodesarrollo del --

pa!s, tanando caro una de las michas causas la carencia de un cuadro int~ 

lectual-técnico-cient!fico en gesti6n interna. 

Desde el punto de vista hist6rico, Miguel Wionczek hace refert:!l 

cia al proHfero trabajo cient!fico que se realiz6 en M<fu<ico en épocas P.!! 
sadas, desde la colonia al porfiriato; equiparando sus logros internos 

con los realizados al misrro tiarpo en España, Italia y NorteélIT'érica. 

Por lo tanto entonces, es posible establecer un nuevo horizonte 

hist6rico en el proceso cient!fico a partir de la Revoluci6n irexicana. -

Más a diferencia de otros pa!ses en desarrollo, en el nuestro no surgi6 -

una nueva élite intelectual-cient!fica-técnica, cuyos elanentos hubiesen 
generado valores intelectuales y cient!ficos propios, ajustados a las nu~ 

vas condiciones sociales, econónicas y J:X>Hticas del país. Al contrario, 

la nueva base pseudo-intelectual J:X>St-revolucionaria, se pleg6 a las exi

gencias burocráticas del nuevo aparato en el poder; es decir, perdieron -

su funci6n inovadora dentro de la sociedad, en un franco proceso de medi~ 

tizaci6n l.§/. 
Por irotivos distintos pero con los misrros resultados, una de las 

actitudes que canpartieron las sociedades capitalistas y socialistas, es 

que ambas se ofrecen un amplio rrargen de facilidades para el proceso de -
investigaci6n científica, y elevadas condiciones de vida para el intelec

tual, cient!fico y tecn6logo. 

En nuestro caso y hasta hace J:X>CO, la canunidad "preparada" se 
enfrentaba a la disyuntiva bastante humillante, o de llevar una vida de 

sacrificios y pobreza, o la mediatizaci6n ideol6gica condicionada por las 

reglas del juego político, para poder "progresar y desarrollarse". 
Entre las principales razones de tal situaci6n, cabe destacar -

las siguientes: 

+ El anti-intelectualisrro de la élite política post-revolucio!'§. 
ria, resultante del surgimiento de "lideres" con antecedentes de enseñan

za nruy endebles. !\daros, la incorJ:X>raci6n en el aparato oficial de los -

intelectua:les "captables" y la profunda suspicacia hacia los no dispuestos, 

produjo un derrumbe en la irotivaci6n para preparar intelectuales y cient.f 

1.§/. Miguel IHonczek y autores asociados, "La Transferencia Internacional 
de Tecnología, el Caso de México", Fondo de Cultura Económica, 1979, 
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ficos en el interior. 

+ Las profundas deficiencias del sistara educativo mexicano ~ 

truido sobre bases del populiS!!O verbal. 

+ El pr:imitivisrro de la nueva clase anpresarial nacional, que s! 

bien pod!a servirse de t~nicos dispuestos a resolver los sencillos proble

mas del narento, miraban con el más profundo desdén a los científicos y ~ 

n6logos de alto nivel¡ ya que los esfuerzos creadores de ~stos, no se trad.!! 
c!an para la clase anpresarial en la maximizaci6n de sus ganancias a corto 

plazo. 

+ La disponibilidad aparantenente fácil de tecnologías "sene.!, 
Has" procedentes sobre todo los E.U.A. 

Por éstas razones y otras ~s del orden econónico, social y P.?. 

l!tico, el proceso de la estructuración científica e innovación tecnol6g.!, 
ca, es SUll'illrel\te lento y lleno de riesgos. IDs resultados de los esfue.!: 

zos, son en esencia timidos, parcializados y en varias ocasiones respon

den a las presiones pol!ticas, para la supuesta satisfacci6n de las nece
sidades inn'ediatas 

Ya haros rrencionado por otro lado, que las sociedades de nues

tro tipo se encuentran .inre.rsas en un sisterna de consum:i, donde toda act.!, 

vidad se vuelve objeto de ccrrercializaci6n. A ésta condici6n no pod!a -
escapar la actividad intelectual-científica, que ofrece sus servicios al 

oojor postor. En México, adaiés de formarse lll1a élite "preparada en el 

extranjero", segregadora de los preparados exclusivamente en el país, se 

dirigen en su labor profesional solarrente a la venta de su conocimiento 

e "ingenio". La dnica garantía de su producci6n, es la mistificaci6n del 

conocimiento extranjero, valedero en cualquier circunstanciil o problcria a 

enfrentarse. 

El pa!s adolece de una grave deficiencia en la habilitaci6n de 

profesionales y técnicos es¡:ecializados, cuando r=re al exterior para 
capacitarlos o en el interior se adoptan m:x'lelos y técnicas e.xtrillljeras, 

sin el debido estudio de su necesidad y asimilaci6n interna. En otras 

~'<llabras, tenem::is una fuerte dependencia tecnol6gica con el exterior, -
siendo uno de los principales agentes de penetraci6n, el mi~o cuer¡:o de 

profesionales "preparados e intelectualizados" según los rrcdLlos y siste

llUS externos. 
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.Adarás de manipular las inquietudes cienttficas e innovaciones 

tecnol6gicas, as! caTD el improvisar wm ~ina legislaci6n sci:>re la 1!13t.!:_ 

ria y no contar con un regular sistana educativo y adiestramiento, las -

propuestas oficiales en la materia tienen efectos contrarios a los que se 

pretenden en los nuevos "m::rlelos de desarrollo", sin presentar jamás una 

soluci6n para abatir el nivel de dependencia a natiano y largo plazo. 

b) El sistana interno educativo y de capacitaci6n. 

- Orientaci6n. 

En 1910, con la ap:irtaci6n del 1!13estro Justo Sierra, se establ~ 

ce en Ml!xico la pr:irrera teor!a rn:Jderna sobre lo que deber!a ser la educa

ci6n, particularizandola en los niveles de enseñanza superior. En ella 

se preveía la integraci6n de la capacitaci6n universitaria, los posgrados 
y la creaci6n de centros de investigaci6n. 

se conceb!a el derecho de la educaci6n, no cCJtD un lujo de un -

grupo elitista, sino caTD la preparaci6n y adiestramiento de los grupos a 
ocupar la administraci6n y direcci6n nacional; adarás de dotar al pa!s de 

técnicos y profesionales para atender las necesidades sociales y del 1!13r

co prcxluctivo. 
En ese narento, se reinagura la Universidad Nacional de M6d.co, 

única en importancia dentro de su ~poca, 1!13nteniendo su preaninencia durCI!! 
te cas! una d~ada gracias a la diversif icaci6n disciplinaria de sus estu

dios. 
En 1937, el Gobierno Federal gesta el Instituto Pol!t~co Na

cional, con el objeto de aglutinar y unifonnar el marco de capacitaci6n -

t~nica concentrado en la Cd. de México. El Instituto se conforma de -

las escuelas superiores t~icas existentes, que dependían de la Secreta

ría de F.ducaci6n Pública. 

En 1961, se crea p:ir decreto presidencial el Centro de Investig~ 

ciones y Estudios Avanzados del IPN, con áreas de investigaci6n y p:isgra

do. 

hkm'.is del INP, a nivel regional se establecen los Institutos -

Tecnol6:Jicos Regionales a partir de 1948. 

Actualmente en nuestro ¡::<1!s existen cerca di= 230 instituciones -
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de educación superior. 
Pero para entender en un sentido amplio el concepto de universi 

dad, es necesario cunprender la evolución hist6rica de la misna bajo el -
siguiente esquaua: El papel inicial de la universidad en su creaci6n, es 

la de distril:xlir y difundir la cultura a niveles más especializados; ade

más de erigirse caro los centros de investigaci6n de la "verdad y el consi. 
cimiento". En la actualidad y caro una instituci6n inmersa en la evolu

ci6n de la sociedad h\.DMl13 !llX1erna, con toda la diramica que ello implica, 

se ha convertido en el centro de crítica del miSl!D CCJllX)rtamiento econ~ 
co-social-¡xilftico de su misrro tredio. O sea que caro tal, la ant!gua -

estructuraci6n de la universidad, pretende "adaptarse" a las exigencias y 

danandas del m:rnento cont~ráneo, encontrandose en cr!sis su conceptua
lizaci6n y finalidades. 

En el caso de México, la universidad ha sufrido al igual que el 

nundo ese ti¡xi de cr!sis, pero con particularidades de desarrollo que a 

continuaci6n varros a examinar: 
En nuestro pa!s, no s6lo se presentan desajustes con su realidad 

nacional, sino adanás opera fuera de las leyes econlinicas vigentes en el 

interior. La universidad rrexicana está fabricando un "producto" que no -
se vende, lo produce a un costo que no se paga, y quienes lo costean no -

obtienen los beneficios ni el control. 
ú:ls esfuerzos populistas y desarrollistas del Estado post-revo

lucionario con respecto a la educaci6n técnica y superior, ha sido la de 

fortalecerlas en su expansi6n, pero no en la elevaci6n de su nivel acad~

mico y de investigaci6n. La consecuencia de la pol!tica, ha sido la "ll'a

sificaci6n" de la enseñanza superior, reforzando el desequilibrio entre -

la oferta y dananda de profesionales en el pa!s. 

El problenia se acent\Ía al decaer la preparaci6n de los egresa-
dos de las instituciones p(iblicas, provocando en la iJ1iciativa privada la 

praroci6n de sus propios centros de educaci6n, para la integración de sus 

cuadros directivos y técnicos calificados. La marginalizaci6n del egre
sado universitario de instituciones públicas, produce su frustraci6n que 

posteriormente se conv·~rtirá en un resentimiento de clase social, impugn~ 
dor del sistana injusto para sus intereses. 

En Mooco se produce una paradOja en la educaci6n superior. El 
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Estado ha estructurado el sistana educativo nacional en funci6n de la --

atenci6n calificada y profesional de los sectores pop..ilares mayoritarios, 

invirtiendo gran parte de sus recursos para tal efecto. Sin E!l1bargo y a 

pesar de los esfuerzos realizados, los sectores populares continGan estll!! 
cados en el atraso de su desarrollo. En especifico, la universidad den-

tro del sistema educativo, nunca ha sido capaz de producir los recursos -

humanos en cantidad y calidad sufucientes, para poderlos integrar adecua

dan'ente al sistana productivo, administrativo y de servicios establecido 

en el país. 

A pesar de su naturaleza "popular", las instituciones de educa
ci6n superior continGan fonnando jovenes de clase media y alta, para ser

vir a sectores medios y altos. 
L3. conclusi6n ante las cr!sis conceptuales y de estructura de -

la educaci6n superior en nuestro pa!s, es la de su urgente transformaci6n 

para condicionarla a su rrarento y realidad nacional. Es necesario repltl!! 
tear las pol!ticas para la formaci6n de sus recursos humanos a través de 

la "estricta v!a universitaria", para una eficiente y eficaz "racionaliz~ 

ci6n en la selecci6n, preparaci6n, adiestramiento y difusi6n de sus egre-

sados". También se requieren cambios en los criterios de la relaci6n El!! 
señanza-aprendizaje, buscando en todos los niveles y ruroitos, "la creati

vidad"; desmistificando igualmente las áreas de investigaci6n, sin llegar 
necesariamente a lo trivial y m=diocre. 

Es necesario condicionar el proceso educativo a la realidad in

mediata en tiffi!pO y espacio. Que se ubique al estudiante en su prepara-

ci6n, en los fen6renos econ6nicos-sociales-pol!ticos del rnedio en que nos 

desarrollam:is, contando con m:xlelos propios procedentes de nuestros proc~ 

sos internos, articulados y adecuados a los requerimientos y necesidades 
especpificas del pa!s. 

No obstante, no ser!a justo ni fácil aislar el conflicto estu-

diantil, sus aspiraciones y frustraciones, su canp:lrtamiento, sus :i.mpugn~ 
ciones; sí éste se desarrolla dentro de una sociedad con graves desequili_ 

brios y problEm'!S sociales y econánicos. Hay que caracterizar y definir 

perfectamente las relaciones entre Estado-Universidad y Sociedad-Universi_ 
dad, para caiprender y acondicionar la educaci6n superior en México, tan

to en sus.limitaciones COTO en sus perspectivas de desarrollo 121· 

121. Jaime Castrejón Díez, "La Educación Superior en México", Secretaría 
de Educación Pública, 1976. 
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· · ;·.::_ Cali9ad acildéni.i:a y de capacitaci6n. 

A ~ta altura, la pregunta que se plantea en t~co es: ¿ s! 

la ed\lcaci6n superior crece o se desarrolla?. Ya antes se i00ic6 su mas_! 
ficaci6n dentro de una pol!tica poµ.¡lista y desarrollista, pero caracter_! 

zem::>s con mayor precisi6n el fen6reno. 

Por la docada de los 60 's, las instituciones de educaci6n ~ 
perior detectaban instintivamente sus limitaciones con respecto a una de

manda aceleradarrente creciente al canenzar los 70 's, con aprox.Uradamente 

250,000 nuevos aspirantes, ad~ de los estudiantes en curso. El hecho 

se refleja al constrastar cifras del siguiente tipo: en 1959, las insti

tuciones atend!an a 70,728 estudiantes, núentras en 1970, la atenci6n fué 

de 194,090, con una tendencia de incranento del 30 % a cada 5 años. 
Ante la nueva cr!sis de crecimiento (expansi6n derográfica) y -

consecuentarente del abatimiento de su desarrollo (nivel acad€roico y de -

investigaci6n); las autoridades universitarias en conjunto, se enfrentaron 
a serios problanas para la planeaci6n de sus acciones, dentro de un marco 

integral. Entre los lt11ltiples factores obstaculizadores de su integra-

ci6n, destacam:>s a los ~ in'qx:>rtantes catD: 

+ lh1 rral enterrlido concepto de autonan!a universitaria, con ten
denciosas interpretaciones al respecto. 

+ La falta de una iniciativa de gran alcance, recursos y personal 
calificado para su planeaci6n conjunta e integral. 

+ La inexistencia de ccm.micaci6n entre las diversas institucio

nes y centros de enseñanza e investigaci6n, y los organisrros -
~licos y privados involucrados en el desarrollo. !lasta la 
fecha, las instituciones han basado su desarrollo en las espes 

tativas particulares de cada una de ellas, fragrrentando la ac
tividad docente e investigadora. 

El resultado del proceso se ha reflejado en que las cuatro quin

tas partes de los egresados a nivel superior de 1950a la fecha, se han -
preparado para ingresar directamente al sector terciario o de servicios. 

+ En .Mfucico, la preparaci6n es un objeto íl'ás de consurro y ~r

cializaci6n, para escalar una posici6n social superior o man~ 
ner el "status". Lo que significa, que las universidades en -

cada caso (p(iblicas y privadas) , han diseñado y dirigido sus -
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instalaciones, 
de estudios, personal docente, etc., con el objeto de captar 

un mayor voltiren de estudiantes hacia las áreas "más rentables" 

del conocimiento segt1n el m::rnento. 
+Mucho del proceso irracional de la educaci6n, obedece a la i!!! 

plantaci6n de rrodelos genera~te externos fuera de nuestra 

realidad en ccndicioncs, recurscs, pref!les culturales y cir

cunstancias. 

+caro caso especial a rrencionar, es la distri.buci6n de la po-

blaci6n escolar de enseñanza superior en el territorio nacio
nal. Notamos su desequilibrio, por las razones desiguales r~ 

gionales ampliarrente descritas en el presente trabajo de tésis. 

ctiservarros por ejarplo, caro del sistema educativo técnico ~ 
perior del pa!s,: s6lo se atienden 14,000 alumnos fuera del V~ 

lle de Méxi.c9; , Caro la UNl\M y el IPN absorben actua~te el 
41 % de estudiantes universitarios, y el 78.43 % de estudian

tes ~cos respectivarrente. 

La centralizaci6n tarrbilm ha detezminado y condicionado el desa
rrollo del sistema educativo en general, vislumbrado en la distri.buci6n -

territorial de las instalaciones. Es notable por ejarplo, caro el pres

tigio de las instituciones rrlrlicas de la Cd. de México son tan importantes, 
que se convierten en centros (inicos de actualizaci6n y conocimiento. 

ID dramático que ha derivado el proceso evolutivo, es que la es

tructura tradicional de su confoIJ11aci6n, aunque se le ha intentado dar un 
enfoque pop.ilista a nivel oficial, sigue reforzando la estructura y "sta

tus" de la sociedad en desequilibrio que vivirros. carreras tradiciona-

les caro la administraci6n y la abogac!a, la ingenier!a y la ire::l.icina, -
cuentan actual.nente con 76,500, 100,000 y 63,000 potenciales profesiona-

les respectivairente; que refuerzan el antíguo sistema de "valores, costlJ!!! 
bres y econan!as de clase ire::l.ia" 

En resúmen, el sisteia de educaci6n superior 1rex.icano ha crecido 

y desarrollado caoticarrente, al intentar solucionar problaT<ls con circun~ 

tancias especificas y eventuales, a las presiones denográficas, a las crf 
sis coyunturales sociales, econánicas y poHticas,y a la de responder pé!!: 

ciallrente a los requerimiento "técnicos-cient!ficos" requeridos por el --
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pa!s, para s6lo rredio mantener y justificar su :imágen seg(in sus particul~ 

res juicios. 

Por todas las razones indicadas, pensar en refoi:mar y transfor-

mar el sistE!lla educativo nacional, no se concreta solamente a criticar su 

situaci6n escolar de sus niveles; también deberos considerar los adelantos 

·~nicos, los cambios d~cos del sistara socio-econ~co, las condici2 

nantes y presiones políticas, las influencias extranjeras y muchisinos -

otros factores mis l.!!,/. 

- VoleinEn de egresados e !ndices de ocupaci6n. 

La capacidad de captaci6n y la integraci6n de los egresados al -

sistara de producci6n y servicios, se canporta de una manera totallrente -
irracional, s! exarninarros las siguientes cifras: gran parte de los egre

sados profesionales se incorporan a las actividades terciarias, (el 79 % 

sedirigen al terciario, el 20 % al secundario, y s6lo el 1 % al primario); 

incranentando aan más el desequilibrio, el cuadro de preparaci6n profesi2 

nal existente. El porcentaje de estudiantes matriculados lo refleja, --

cuando el 3.48 % se prepara para el sector primario, el 33.74 % para el -

secundario, y el 62. 78 % para el terciario. Mientras el crecimiento pof 

centual de estudiantes dirigidos al primario se incranenta al 1 % quinqu~ 

nal, los del secundario disminuyen en un 5.4 % y.el terciario se incrat'e!l 

ta a un 4.4. % en el misrro periodo. 

Al saturarse las áreas tradicionales y las de rroda en el sector 

de servicios, se origina el sub y dese:rpleo profesional, intentando 3 ti

pos de alternativas para esos fracasos del ejercicio: 
+ Abandonar la carrera (o simplanente ni terminarla), para buscar 

otra opci6n más lucrativa. 

+ continuar con niveles superiores de estudios, para escalar po
sici6n social y econánica, 

+ Burocratizar la profesi6n, a causa de la frustraci6n en el eje,E 

cicio y la desesperanza de una m::jor perspectiva. 

c) Transferencia tecnol6gica. 

- Orientaci6n en la adquisici6n. 
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Existe la hip6tesis de que los pa!ses que han abordado en forma 

tard!a la etapa de desarrollo econlinico nn:lemo, tienen "relativas venta

jas" sobre los que iniciaron la revoluci6n industrial (1770-1870); ya que 

p.ieden explotar los adelantos cient!ficos nás recientes, as! = las t~ 
nlcas perfeccionadas durante generaciones de los pa!ses avanzados 1-ª./, 

La hip6tesis pretende explicar en cierta forma a los llélll'ados -

"milagros alanán y japontis", =resultado de la destrcci6n f!sica de -

sus estrcuturas productivas y tecnol6gicas durante la Segunda Guerra Mun

dial, sustituidas por otras nás no:lemas y eficientes. La corriente par~ 

ce anitir, que s! bien es aplicable parcialmente su hip6tesis a los pa!ses 
avanzados, no lo es en los que han canenzado en las últimas fechas su de

sarrollo industrial. La etapa de nn:lemizaci6n de las estructuras produ~ 
tivas de nuestros pa!ses latinoanEricanos, abarca un per!odo de apenas 30 
6 40 años; dependiendo durante todo ese lapso de la "ayuda tecnol6gica del 

exterior", con su correspondiente pago en apertura de mercados y fuentes 

de abasto de rraterias primas. 
Ahora bien, la actual cr!sis de transferencia tecnol6gica en ~ 

xico, se puede explicar por los siguientes hechos: 

La prcmx:i6n estatal para industrializar el pa!s, fué rapidame)l 
te neutralizada en el per!odo sustitutivo, a pesar del enérgico naciona-

lisnn que se desat6 para lograr su propio desarrollo. El mt'ltodo de con

trol radicaba en la creaci6n del sistana internacional de patentes, el -
cual concentraba el rronopolio de venta tecnol6gica en los pa!ses que lle

vaban a cabo la vanguardia en la rrateria, los altarrente industrializados. 

La implenentaci6n del sistana de patentes, oblig6 a los pa!ses 
no industrializados a catiprar técnicas de producci6n y constDTO, con todas 

las derivaciones que ello implica. En otras palabras, no s6lo se les ven 
d!a técnica para incrarentar su productividad, sino también la fol:ll<l de -

consumirla. 

Para efecto de su análisis, recorderros las circunstancias del -
desarrollo industrial nacional desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. 

De los años 20'2 a los 30's, el Estado penniti6 el libre carercio de PI'8_ 

duetos texminados del exterior. En los 40's, cuando se consolida su si~ 

tema pol!tico y se inicia la intervenci6n en el sistema productivo del --

l.~/. Miguel Wionczek y autores asociados, "La Transferencia Internacional 
de Tecnología, el Caso de México", Fondo de Cultura Económica, 1979, 
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pa!s, se reinicia oficialmente la prcmx::i6n de la industrializaci6n, ord~ 

naroo y ntldemizando el sistema de infraestructura ecor6nica y social na

cional (Gral. Lázaro Cárdenas). 

De 1940 a 1955, el Estado penniti6 la libre transferencia de t~ 

nología ett>resarial, siendo el pr~r intento de control la rev de FaTEil

to de Industrias Nuevas y Necesarias; sobre todo en aquellas de origen ~ 

traniero. que elevaban sus costos de prestaci6n por la transmisi6n t~i

ca y care.rcial. Adarás en la miSll'a época, la regla 14 de la Tadfa de 1!!! 
fUestos Generales de.!qlortaciones, pennitía la CCJltlra de maquinaria y -

equipo al exterior, sin preveer desafortunadarrente la adquisici6n de ele

IT'efltos obsoletos a precios corrientes internacionales, en detrirrento de -
.. la m:xlernizaci6n contlnua de la industria nacional. 

La Secretaría de Industria y Crnercio fornul6 posterionrente, -

programas de est!mulos indicativ0s de "integraci6n y fabricaci6n" en el -
sistana de producci6n industrial (que no obligaban a todas las arpresas, 

s6lo a aquellas que optaran por contar con est1'.nulos fiscales) • Por su -

parte, la Secretaría de Hacienda recrlament6 el sistana fiscal, lirnitando
se a vigilar a las anpresas nacionales en sus pagos por transferencia t~ 

nol6gica extranjera, sin verificar el sistara contractual condicional de 

los misros. 

Es hasta 1970, cuando se rrodifica el sistema [XII'a evitar fugas -

de divisas por concepto de fraudulentas asesorías t~icas, control sobre 
el pago de im¡:uestos de regalías y asesorías técnicas, control fiscal so

bre las arpresas transnacionales que tenían sucursales en el país, e iro-

plantar un conjunto de rredidas v irecaniSJIDs para llevar a cabo la reoula
ci6n fiRCal en la nateria. 

Fil 1971, la Ley de Impuesto sobre la Renta abrogó el ordenamien

to jurídico de control fiscal industrial, igualando el gravánen de rega-
lias y asesorías técnicas. También en el misrro año, el Estado inicia una 

intensa praro::i6n en la investigaci6n tecnol6gica y científica, en las -
principales arpresas paraestatales (PE?-!EX, C.F.E., C.N.E.N., etc.). 

Por otro lado, la empresa privada ha sido seriarrente obstaculiz~ 

da en su desarrollo, por varias razones internas y externas entre las que 
destacan: 

+ Altos niveles de capacidad ociosa. 

82 



+ Estructuras de costos de producci6n y operaci6n, más o menos 

generalizadas. 

+ Desresuradas rentas m:>n0pol!sticas u oligopolisticas en no -

pocos casos. 

+ La creciente brecha entre el sector industrial m:xlerno y el -

tecnicamente anticuado, afectando a la captaci6n de los ere-

cientes excedentes de fuerza de trabajo, 
+ La diversificaci6n horizontal indiscriminada de la base pro-

ductiva industrial, 

+ Orientaci6n de gran parte de la prcxlucci6n de manufacturas f.!. 

nales, hacia la satisfacci6n de consurro de los grupos de in-

greso nedio y alto. 
+ Incremento considerable d!i! pérdidas fiscales y una fuerte car 

ga sobre la balanza de pagos, proveniente del rápido incrE!Jle!! 

to de los pagos al extrañjero i:Or la_in"p:>rtaci6n de tecnolo

g!a. 

No obstante y en foma aparente, la atpresa privada tanbién corr 

t6 con factores ventajosos en la adquisici6n de tecnolog!a, maquinaria, 

equipo y financianú.ento, dado sus contactos externos e intemosi correspo!!. 

diondole sim.ütaneamente, una mayor relaci6n de dependencia técnica-finaf! 
ciera-catErcial con el exterior. 

Una importante base empresarial del pa!s, ha canalizado un gran 

volíhren de recursos en la adquisici6n de tecnolog!a ahorradora de tiempo y 

mano de obra (para minimizar los problanas laborales y sindicales), apro

vechando los farentos y facilidades para captar cualquier tipo de t~nicas 

a cualquier costo, cargandole directa e indirectarrente al consumidor. De 

ese m:xlo, las anpresas matrices del exterior obtienen mayores ingresos por 

la indiscriminada captaci6n técnol6gica .i.ntema (tal CCllO sucede en la in

dustria refresquera, la de cosnÉticos, la vitivinícola, etc.). 

- Medios de adquisici6n. 

Teniendo en cuenta las actitudes oficiales y privadas en la ---
transferencia tecnol6gica, procedereros a integrar en el esquera de su --

transmisi6n, las 2 formas de su captaci6n: 

l. La captaci6n del tipo "funcional" (prcxlucto Interno), se basa 
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en la factibilidad de los proyectos industriales de un producto específi

co a integrar y canercializar en el interior, en funci6n al estudio pre-

vio del irercado (define y determina el car.'icter y nonto de la inversi6n) • 

2. Las del tipo "contractual" (producto patentado), se basan en 

acuerdos de diseño y construcci6n de plantas, sobre un previo rrodelo in-

ternacional de producci6n ya establecido de acuerdo a la concesi6n de li
cencias internacionales de patentes y rrarcas, 

En ambas rrodalidades, existen serias dificultades en la defini

ci6n y/o selecci6n del área o sub-área técnica requerida, dada la falla -
de informaci6n de los tipos y garras tecnol6gicas existentes en el interior 

y exterior penranenterrente actualizada. J\denás, tampoco se cuenta con 

el personal ~co calificado para dictaminar y seleccionar los rrarcos -
~ices requeridos, según las necesiadades, limitantes, condiciones y r~ 

cursos con que cuenta el aparato industrial mexicano. En la actualidad, 

la selecci6n se basa más en actitudes del azar, la rroda, la copia de col! .. 

suno de otros pa!ses, etc. ¡ y no en la verdadera apreciaci6n de ·las nece

sidades b.'isicas y urgentes .del pa!s. Esto se debe a que muchas áreas ~ 
sicas de la industria, simplemente no son rentables en los niveles ambi-

cionados por los €!!f1Presarios nacionales o extranjeros. 

- Centros de investigaci6n. 

Los centros de investigaci6n técnico-científicos más importantes 

del país, son los auspiciados por los organisrros y empresas del Estado. -

Las empresas estatales "b.'isicas", solarrente se han limitado al estudio e~ 

pecífico de su ll'ateria y los problemas de su producci6ni pero sianpre de
pendiendo de una u otra fonna del exterior. Y las actividades de aclmi-

nistraci6n y gobierno, s6lo tienen algunas l!neas de investigaci6n, cond.!:_ 

cionadas fuertanente por la muy deficiente infraestrcutura de infonnaci6n. 
La iniciativa privada depende tanto del exterior en nuteria téc

nica-carercial-f inanciera, que.no le interesa farentar la investigaci6n -

interna. Lo que existe en cualquier caso, son los centros de adiestra--
miento o capacitaci6n para operar sistanas internacionales de prcducci6n, 

sin ser precisarrente núcleos de investigaci6n (I.B.M., KODAK, marcas auto 

notrices, laboratorios guimico-faniacéuticos, etc.). 

Y final.Jrente, en los centros de investigaci6n universiturios, la 
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docencia es la que más absorbe recursos presup.1estales, dejando a la di~ 

si6n y la investigaci6n con muy limitados recursos para su desarrollo. 

JI.dar&!, en Mifuti.co se carece de un cuerpo de técnicos y especia-

listas suficientes catD para integrar las plantillas de maestros a nivel 

de licenciatura, posgrado e investigadores de tiempo canpleto; más que n.!:! 
da por las rigideces y acondicionamientos de la educaci6n, incluyendo las 

limitadas perspectivas econl'.inicas y de desarrollo profesional en esa m:xl.i!_ 

lidad del ejercicio. 
Por lo tanto, el Estado crea para resolver el problena de inves

tigaci6n t&:nica-cient!fica, el "consejo N.?cional de Ciencia y Tecnología 
a:NACyr (en 19701, para el desarrollo inrrediato de planes y programas en 
la materia, con muy parciales y limitados resultados hasta la fecha. 

Hasta el m:m:mto, el Estado y la iniciativa privada no han hecho 
un esfue.rzo conjunto e integral, para ordenar la estructura y funcionami~ 

to del sistena en general. Simplaoonte, a la tecnología no se le consid~ 

ra can:i una herramienta básica y necesaria para el desarrollo del país, -
sino can:i un importante instrurrento del poder econl'.inico y de consurro. 

- Merlios de adaptaci6n tecnol6gica. 

Mifuti.co, por su cercanía a los E.U.A., las facilidades de transf~ 

rencia e imitaci6n de sus patrones de consurro, y la facilidad de adquisi

ci6n de su tecnología, tiene un mayor voltmen de canpra de iraquinaria, e

quipo, inversiones y adiestramiento de personal. 

Ahora bien, el problema no estriba en la procedencia.geográfica 

de la tecnolocjia, sino en la adaptaci6n de la misma a las circunstancias, 
condiciones, necesidades, recursos y limitaciones internas de cada país. 

Para ello, formularros el siguiente irarco de factores que de una forira u 
otra (por separado o en conjunto), obstruyen la articulaci6n y gesti6n -
t:OCnica interna: 

= Proporci6n de factores. 
Factor que contanpla a la irano de obra en funci6n al capital, -

existiendo en los países sutdesarrollados las siguientes características: 

en la tecnificaci6n: 

- Incapacidad en la selecci6n tecnol6gica. 

- Escacez de cuadros técnicos nacionales y la incapacidad 
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de preparar un regular voltlmen de técnicos calificados -

".n todos los niveles. 

- Incapacidad técnica de la mano de obra en general. 

- La actitud oficial faoontadora de la disminuci6n del E!!! 
pleo de la mano de obra (muchas veces inconsientarente). 

- El espejiSITD de una industrializaci6n masiva e :indiscri
minada, caro soporte y fuente de un pretendido desarro-

llo econónico. 
- El desarrollo del efecto de daiostraci6n t1lcnico-consu

mista, el cual tcxios los pa!ses dependientes suelen imi

tar. 

- Las serias limitaciones econlinicas en la habilitaci6n de 
tecnología en el interior. 

= Factor de adaptaci6n al rrercado. 

El factor incide en la relaci6n del p:xier adquisitivo poblacio

nal y la ccnercializaci6n de la producci6n industrial. 
En otras palabras, el fen<'.íreno se produce al dirigir la produc

ci6n de las arq;iresas, a un Stlp.lesto rrercado de clase media imitadora de -

un consumi.srro de pa!s avanzado, previen:lo erronearrente las siguientes co~ 
diciones: 

- r.a esperanza de extensi6n del rrercado en la fecha de ~ 

plarentaci6n de la anpresa, a ra!z de una intensa labor 
p.lblicitaria. 

- Dado su financiamiento y control tOCnico, las anpresas -
subsidiarias receptoras obedecen decisiones del sistana 
prcductor exterior, no considerando los requerimientos , 

de necesidades y adaptaci6n en funci6n al tipo de pro-
duetos realmente requeridos en el :interior. 

= Factor de adaptaci6n en funci6n a los recursos e :i.nsurros intCE 
nos. 

En éste sentido se encuentran algunas "ventajas" relativas pura -

las empresas nacionales e :internacionales, al determinarse oficialrrente el 
uso obligatorio de la mayoría de insurros internos para la prcducci6n indl.1.§: 
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trial, con el aprovechamiento de materia pri!M abundante y barata, 

No obstante, el procesado de materias primas y productos in~ 

dios, no ha obedecido a una sistanatizaci6n del sector industrial, para 

incraientar su pcxler y m:idernizar su estructura. 

=Factor de adaptaci6n a la preferencia del consumidor. 

En ldéxico se tienen 2 enfoques :importantes a observar en el man~ 

jo de la producci6n industrial y su caiercializaci6n: 

- Se tiene una gran poblaci6n en estado de sobrevivencia, consu

miendo a~adanente productos b.1Sicos en funci6n a sus bajisi
nos ingresos. 

- IDs estratos socio-econrnú.cos rredios y altos que cuentan con -

excedentes econ&ú.cos para el consuno (minorías), son altamen
te manip..1lados por rredio de un eficiente sistara de p..lblicidad, 

patrocinado por las mismas empresas industriales y carerciales, 

dirigidas generallrente a bienes tenninados suntuarios y super

fluos. 

En ambos casos, la producci6n industrial no obedece a una real -

adaptaci6n a la estructura socicreconemica de consurro del pa!s, para pr2 
piciar su diversificaci6n dentro de una sociedad en v!as de desarrollo -

con problaras de consurro muy específicos. 

caro conclusi6n general , pcxleiros determinar lo siguiente: México 

no ha sido capaz de organizar y desarrollar su producci6n, dadas las in-

congruencias y desarticulaciones entre sus sectores y sus ramas producti

vas, y las foim'ls caro son manejadas sus organizaciones anpresariales ¡:ú

blicas y privadas. En la actualidad, se continúa manteniendo la exporta

ci6n de un gran vol\Ílren de naterias primas y productos básicos, por la 4:! 
capacidad cCJll[:Ctitiva de los productos industriales del interior con los 
del exterior. El proceso industrial irexicano, s:implerrente se estanc6 en 

el período de sustituci6n de :importaciones, sin la capacidad de poder a -
éstas alturas, generar sus propios recursos técnicos para solucionar sus 

problemas en la ooteria, 

Sf bien los productos rrexicanos esporadicaniente se han colocado 
en el exterior, ha sido por razones fortuitas o accidentales en los novi

mientos coyunturales del rrercado internacional, o porque las anpresas na-
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cionales generan excedentes que de una fonna u otra no p.ldieron ser vend,! 

das en el interior (castigando su precio para CCJtlletir internacionalmente). 
Pero nWlca ha sido por una racional y estudiada estructuraci6n productiva 

y canercial, basada en las espectativas reales de su conSUITD interno y de 
venta externa: 
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4 • LA PU\NIFICACIOO URBANA DOORJ DE !A OBSTACULIZJ\Cictl DEL SI§. 

TEMA PIJ\NIFIC.ADOR GENERAL. 

4,l. Problerática sectorial [Asentamientos llum3.11os]. 

Habiendo estudiado en los 3 capítulos anteriores, los con

ceptos básicos, la evolución hist6rica del desarrollo del país, los obsté 
culos de planeaci6n en México y los intentos de su institucionalización; 

procederaros f inalrrente, a conjuntar su desarrollo analítico y relaciollélf. 

lo particulannente a la problerática de los asentamientos humlllos, de la 

siguiente manera: 

Inicial.rrente y en forma esquerática, trataraocis de conceptuali

zar al desarrollo urbano, caro un proceso evolutivo y conformador del co!!. 
junto de ciudades y localidades en una regi6n o pa!s. El proceso involu

cra aderás del aspecto p.iramente físico, condiciones y circunstancias ec2 

n6n.i.cas; sociales, políticas y culturales. Bajo la anterior caracteriz.e_ 

ci6n, poderos considerar entonces a una localidad, caro la organizaci6n -

social basada en un centro de actividades econ&tlcas, E!llplazado en un te
rritorio determinado. 

Al referimos al concepto urbano, conjuntarros 3 niveles o cam-
pos de su proceso e inter-relaci6n: 

+ El conjunto de grandes ciudades. 

+El conunto de pequeñas localidades.y poblados rurales. 

+ Y los sistanas intraurbanos. 

La diferencia entre lo rural y lo urbano, ha sido causa de di-

versas teorías y opiniones entre los especialistas avocados a la rrateria. 

Sin anbargo, bajo un rrarco wetodol6gico para estudiar e incidir en la PI2. 

blerática global del proceso, se ha definido y diferenciado en base al V,2 

lúrren, ti¡:o y especializaci6n de las actividades concentradas en una loe~ 
lidad, a los que tienen características preeminentanente urbanas o rurales. 

Las funciones y actividades de las zonas rurales se derivan y -

apoyan en la explotaci6n agropecuaria (actividad prinaria). Su organiza
ci6n inter e intraurbana se adecúa a éstas necesidades, dentro de un rrar

co de satisfactores básicos no especializados. A diferencia, en los cen 

tros urbanos, las actividades se diversifican en todos sentidos (activid!:!_ 
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des secundarias y terciarias), siendo algunas apoyos, carplarento o g1ine

sis de otras. El fenóreno, mientras nás se intensifica, ~s carplejo -

se convierte en los nlicleos y centros de poblaci6n, manifestandose en el 

volúrren poblacional, el tairaño de la localidad, la TIUltiespecializaci6n -

del uso del suelo y el equipamiento, la carplejidad vial, etc. 

Prosiguiendo con la caracterizaci6n conceptual del tEm:I que nos 

ocupa, pasarE!Tl:ls a definir las actividades básicas que deberá contener -
desde el pll'lto de vista urbano, una localidad o una ciudad. El conjunto 

de actividades se les puede agrupar en t~os generales en 4 tipos: 

+ lils habitacionales. 
+ lils de trabajo (actividades productivas). 

+ lils de circulaci6n y transporte. 

+ lils de servicio. 
El crecimiento y diversificaci6n de esas actividades seglin las -

circunstancias econ6nicas, sociales, pol!ticas y culturales de cada loca

lidad, produce el grado y tipo de desarrollo, en su cambio entre poblado 

rural a urbano. 

Desde el punto de vista social y antropol6gico, mientras ~s se 

desarrolla y crece una ciudad, ~s se deshurraniza al rcroper los v!nculos 
de organizaci6n cammal básicos; donde la gente se conoce e identifica en 

canGn, para dar paso a un intrincado conjunto de intereses sociales o in

dividuales, de un nureroso grupo de personas concentradas en un territo-

rio urbano, con escasos v!nculos carunitarios. 

Ahora bien, abordando el proceso de planeaci6n urbana de éste -

nBrCO general, pcdaros observar en nuestro pa!s 2 condiciones de su actual 
proceso urbano: 

+ Una importante dispersi6n de poblaci6n en un respetable núrrero 

de poblados rurales rrenores de 2,500 habitantes (aprox.imadarrente 93,000). 
+ Una gran concentraci6n de pobalci6n en un reducido gru¡co de ci~ 

dades, principalrrente en la de México, G.Jadalajara y 1-bnte.rrey (49 ciuda

des mayores de 500,000 habitantes y aprox.imadarrente 200 mayores de 15,000). 
La ciudad de Ml5xico concentra ella s6la, el 39 ~ de la poblaci6n urbana -

del pa!s, lo que e.o t€rminos urbanos significa una gran deformaci6n del -

sistEm:I con serias repercusiones eccnánicas y sociales 12/. 

12_/. Datos Básicos Sobre la Población de México 1980-2000, Secretaría de ~r~ 
gramación y Presupuesto, 1981. 
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La aguda polarizaci6n urbana que sufre el país a ra!z del proceso 

des~librado de su desarrollo, ha urgido la necesidad de que el Estado 

intervenga en el asunto, con una visi6n cada vez ~s estructural, y no de 

la s:inple y unilateral visi6n f!sica o formal. Para atender al fen(rneno 

urbano, es :inportante hacerlo en el proceso global de desarrollo, contem

plando los diversos agentes, factores, circunstancias y condiciones que -

lo afectan en lo econ6nico, lo social/ lo pol!tico y lo cultural. Por -

ello, para incidir en el proceso, se tiene que valer de uno de los ins~ 

mentes que tana cada vez más conciencia de su uso práctico, "la planeaci6n" 

(integral, sectorial y territorial). 
Dentro de la planeaci6n conjunta o integral, recientemente in~ 

tituida en nuestropa!s por el actual rég:imen (USpez Portillo), el sector 
asentamientos ht.1m311os ha determinado 2 campos de acci6n territorial, y 2 

formas de concebir estrategias de su desarrollo: 

IDs campos: 
+El desarrollo de sistanas urbanos (regiones). 

+ El desarrollo intraurbano de las localidades (centros de pobl~ 

ci6n). 

Las estrategias: 

+ Sectoriales. 

+ Teritoriales. 

Hablando de los campos, en el pr~ro se intenta equilibrar el 

conjunto de sistemas urbanos previarrente determinados y planeados para su 

integraci6n, a través del manejo racional de sus recursos, las circunsl:a!!, 
cias de su evoluci6n, y las prioridades de soluci6n establecidas en conjll!! 

to y en cada caso regional. 

En el segundo, se pretende satisfacer las necesidades ~sicas -
urbanas requeridas por la poblaci6n actual y potencial de cada localidad 

(suelo, infraestructura, servicios, equipamiento, vivienda), de acuerdo a 

la categoría y flll1ci6n dete:rrninada en cada caso para el sistaPa urbano al 
que pertenezca. 

En aml:os casos, se pretende derivar su análisis y soluciones a 

partir del conocimiento y manejo d~ factores caro: 

Físico naturales. 

Urbanos existentes. 

Scx::io-derográficos. 
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F.conlini.cos • 

Jurídico-administrativos. 

Técnicos. 
En cada caso, se establece el sistaia de ínter-relaciones con

juntils de factores, a partir del estado de su evoluci6n, estado actual y 

perspectivas; para posteriormente proponer una estrategia global de desa

rrollo regional o urbano, según el
1
caso, Todo ello se apoya en una corre~ 

ponsabilidad institucional, una instruroontaci6n jur1'.dica-administrativa y 

un marco de referencia técnico. 
Y con respecto a las estrategias, las del tipo sectorial prete:!)_ 

den derivar las acciones urbanas de acuerdo a cada factor de su estructur~ 

ci6n (suelo, infraestructura, transporte, vivienda, servicios municipales, 
etc.). Mientras que las del orden territorial, pretenden aplicarlas en -

los diferentes niveles territoriales y de carpetencia administrativa (des

de nivel federal hasta centros de poblaci6n), 
Ambos marcos de estrategias son manejados para que sus acciones 

concurran en el logro de los objetivos generales del nuevo m:xlelo de des~ 
rrollo urbano. La conce¡x::i6n de separar en 2 rrcdalidades el marco estra
tegico, obedeció a la necesidad de adaptar el nuevo sistana de planifica

ci6n urbana, a la adm.i.nistraci6n oficial del l!Pdelo por sector de ccrnpe-
tencia y nivel de gobierno para ejecutar acciones. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la relación específica entre 

el sector de los asentamientos humanos y el Plan Global, se establece en 
el apartado 13 de éste dlt:inn, en el marco de políticas regionales y de -
desarrollo urbano, bajo los sig~ientes principios: 

+ la libertad de Tránsito. 
+ La libertad de Asentamiento. 

Con esos principios, el plan pretende establecer un conjunto de 

elarentos de juicio, para que en niateria urbana se apliquen los siguientes 
aspectos de pol!ticas: 

+ Control sobre rrov:inú.entos migratorios basados en la libertad -
de tránsito y asentamiento, pero con el uso de instrurrentos de inducción. 

+ Control sobre la oferta y ~ananda de E!llpleos (aspecto maneja

do multisectorialrrente). 

+ Control de la urbanización y localización fabril (éste últ.ino 
tarrbién nunejado multisectorialnente). 
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Con esas bases y lineamientos, el Plan Global pretende "reorien

tar" la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (primero se de

cret6 el P.N.D.U. que el Global), con las siguientes condcionantes de pl~ 

neaci6n: 

+ Integraci6n y ordenamiento territorial de los asentamientos h~ 

manos, con las siguientes pautas: 
En lo que se refiere a los aspectos inter e intraurbanos: 

- Distribuir equilibradamente el asiento de la poblaci6n. 

- Coadyuvar al desarrollo de las actividades productivas. 

- Dotar en materia de satisfactores urbanos, los m!n.iiros de --

bienestar social indicados en el Plan Global (especiallll'mte 
en lo que se refiere a la vivienda). 

Bajo las anteriores condiciones, se establecen 3 grandes marcos 
a planearse: 

l. La desconcentraci6n de las actividades productivas (partic,!! 

lamente las industrialesl. 
2. La desconcentraci6n de las actividades ptíblicas federales. 

3. El tratamiento v apoyo ;i las zonas y grupos marginados. 

tos objetivos sectoriales del Plan de Desarrollo Urbano se defi
nen de la siguiente manera: 

+ Prcm:iver el crecimiento general e integral de las regiones. 

+ A través de la participación de las entidades federativas, fo.E 
talecer al Estado, la Unión y la soberan!a de cada estado. 

+ Apoyar prioritariamente a regiones deprimidas y/o de potencial 
desarrollo. 

+ PrCllPVer racional y eficientemomte el desarrollo intraurbano -

de cada localidad. 
+ Proporcionar en materia urbana, los satisfactores ~sicos de--

mandados por sus pobladores (núninos de bienestarl • 

Suelo. 
Vivienda. 

Infraestructura y vialidad. 

Servicios urbanos básicos. 
F.quipamiento. 

+ Aglutinar e integrar a las grandes masas rurales dispersas (cen_ 
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tros de servicios concentrados). 
+ F.stablecer un control ecol6gico por fenórenos derivados de -

los asentamientos humanos. 
Particularizaroo en el subsector vivienda, el Plan Global de ~ 

sarrollo establece dentro del apartado 14 (pol!tica social), lo siguiente: 

En funci6n al diagn6stico-pron6stico elaborado se determinaron -
los siguientes conflictos en la nateria: 

+ Un d~ficit actual y progresivo en funci6n de la carencia eco

n(iníca de la poblaci6n para la adquisici6n de su vivienda, y 
el creciente incremento de poblaci6n danandante. 

+ Un alto contraste en la dotación de la vivienda (estratifica

ci6n social de las mismas en sus ubicaciones, servicios, Pl:2 
ca:liinientos constructivos y acabados). 

- Matices sociales territoriales de la vivienda. i\reas haro-

g~eas segGn el ingreso de las familias, con diferencias de: 
Densidad. 
legalidad en la tenencia de la tierra. 

Servicios de infraestructura y equipamiento. 
- Vivienda en acelerado deterioro por: 

SU diseño y funcionalidad. 

su antiguedad. 
Los materiales de construcción. 

carencia de servicios de infraestructura. 
cambios de giro en el suelo aledaño. 

De 6sta forma, el Plan Global de Desarrollo y el Plan Nacional -

de Desarrollo Urbano, dan pie al Programa Nacional de la Vivienda, con las 
siguientes pautas: 

El objetivo es abatir el déficit actual y creciente en la habi

taci6n, considerando la capacidad econ6nica de los danandantes, 
as! coro sus necesidades espaciales y su porfíl cultural (núni

rro de bienestar). Simultanearrcnte, se hará frente a las repos_!: 

cienes de unidades obsoletas o no satisfactorias, con el fl:n de 
sostener e íncrarentar las existencias (incluyendo acciones de 

nantenimiento). 

Para tal efecto, se establecen las siguientes pol!ticas :--
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operativas: 

Praicción de vivienda. 

De autoconstrucción. 

Tenninada. 

~joramiento y conservaci6n de la existente. 

Pranoción a la vivienda: 
Implarentada por cooperativarrente, 

Vivienda para alquiler. 

En resl'.imm, el sector de los asentamientos humanos al igual que 
los demás establecidos, inician una nueva rrodalidad en st y de planear -

sus acciones. 

Para ligar el nuevo sistema de planeación a la actual realidad 

urbana de México, es fundamental conocer el 11lt:ilro pedcdo evolutivo del 

desarrollo urbano y sus actuales circunstancias, 

As1 p.ies, el estudio final de t~sis pretende establecer las cau

sas, condicionantes y efectos del proceso urbano contarporáneo de nuestro 
pa1s, explicandonos su trayectoria y tendencias; y principal.Jrente, cono-

cer los problemas y obstáculos de su planeación sectorial de acuerdo a -

las 11ltimas toodidas oficiales en la materia. El análisis se efectuará ~ 
sado en la derivación de la subproblemática dP.l proceso urbano, del proc~ 

so global de desarrollo del país. 

Iniciararos el ~ con una s!ntesis histórica de los sucesos -
inrrediatos de la post-revolución en materia urbana: 

Entre 1921 a 1930, la pacificación y regularización del pats es

tablece una vez más su centro de operaciones en la Cd. de ~16xico. A ella 
convergieron las redes de canunicaci6n carreteras y ferroviarias, integr! 

doras del nuevo sis tena de transporte nacional, Su m::dernizaci6n en las 

cCJ11llnicaciones, los transportes, la industria y los servicios en general, 
propici6 entre otros tantos factores coyunturales, la generaci6n de una -

pli1taforma de econcrnías de aglmeraci6n que posterionrP..nte prarovedan el 
crecimiento econánico y darográfico del Valle de México. 

A partir de esas fecha, el proceso urbano ante otro sistcnu de -

explotación econánica y confonnación social, transfonna su canportamiento. 

No obstante, su desarrollo obedeció estrictarrente a los requerimientos C2. 

yunturales del oroceso, inicialrrcnte en su consolidación econánica (acti-
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vidades de exportaci6n para ingresar divisas al país), y posterionnente -

en la prcnoci6n de su crecimiento (proceso de sustituci6n de importaciones). 

Al desarrollo urbano se le consideraba caro un proceso "natural", sin es

tablecer tcdavía la necesidad de planificarlo y adecuarlo a los requeri-

mientos estructurales del país. 

A partir del rég:ilren del Gral. Lázaro Cárdenas, el Estado inicia 

su preocupaci6n instintiva con respecto al proceso urbano. En su rég:ilren, 

se producen varios hechos trascedentales para el futuro de ~ico, tales 
caro el mayor reparto de tierras agrícolas, la expropiaci6n petrolera, y -

el inicio de la m:xlernizaci6n en la infraestructura y servicios de apoyo a 

la producci6n (presas, distritos de riego, puertos, transporte, industria, 

etc. ) . Factores con una seria repercusi6n en la oferta-demanda de empleo, 

el CCITlpOrtamiento derrográfico, la estructuraci6n de las actividades produ~ 
tivas y la distribuci6n de la poblaci6n en el territorio nacional. 

sin anbargo, las Cínicas y parciales medidas tonadas en planeaci6n 

urbana, fueron las de dotar de infraestructura, servicios y equipamiento a 
las orincipales ciudades, a partir de la de México. 

Una y otra vez fracas6 el intento del Estado, en la ordenaci6n de 

su administraci6n, operaci6n y gobierno, cada vez Irás diversificado y c'!!! 

plejo en su estructuraci6n y necesidades a satisfacer. Esto origin6 con

t!nuos cambios en las actitudes enfcx¡ues y alcances de sus acciones (se

xenales), oara tratar de subsanar las deficiencias. 
Particularmente, el sector asentamientos humanos irurerso en ésta 

problarática de desacuerdo operacional, le produjo serias deficienciñs y 

carencias en su funci6n administrativa, para controlar y regular el desa
rrollo urbano. 

A pesar de importantes intentos de planeaci6n urbana en el país, 

que en aquellos entonces no contaba con la organizaci6n y los m2dios de -
planificaci6n inteqral oficial; no pudieron nodificar y controlar lci. ace

lerada defonnaci6n de desarrollo urbano, a partir de la preeminencia de -

la Cd. de México 2Q/. 

Así vares entonces que las valiosas a¡:ortaciones en materia de -

planeaci6n urbana, princi¡::.:ilmente de: 

2Q/. Luis Unikcl Spector, Crescencio Ruíz Chiapetto y Gustavo Garza, "El -
Desarrollo Urbano jo ~!éxico 11 , Cclcqio de México, 1976. 
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+ El arq. carlos Lazo (Secretada de CO!llnicaciones y Obras Pd-

blicas s.c.o.P.), en la praroci6n regional a trav~ de polos -

de desarrollo. 

+ ros arq. Rosell de la Lama (Secretar!a de Bienes Nacionales -
S.B.N.) y Medel-cervantes (Secretar!a del Patrillonio Nacional), 
en las prop..iestas de apoyo a la prCl!PCi6n de las zonas fronte

rizas y áreas portuarias con potencialidád industrial; incluyE!!! 
do además, inq:iortantes proyectos de planes reguladores de va-

rias ciudades. 

+ Del arq, Ra(il cacho, titular de la canisi6n del Desarrollo Ur
bano del Pa!s COOURPA, dependientes de la Secretar!a de Cilras 

P11blicas S.O.P,; antecedente inrrediato de la actual Subsecre~ 
r!a de Asentamientos Hlmlanos de la S.A.H.O.P. (Secretar!a de -

Asentamientos Humanos y Obras P11blicasl. 

+ Y el grupo de eervantes del R!o--Ovalle-Luna Trail (Secretada 
de la Presidencia), en el per!odo previo de la institucionali

zaci6n de la planeaci6n qlobal, y en particular de la planeaci6n 

urbana. 

Constituyeron grandes esfuerzos con resultados poco significati_ 

vos, por no poderse llevar a cabo en forma regular y cont!nuo. 
Esto es porque simplanente, las propuestas y proyectos carec!an 

de 2 fundaiu:mtales condiciones de operaci6n: 

+ No se conceb!an y constitu!an dentro de una estrategia integral 
de desarrollo del pa!s. 

+ No exist!a el respaldo jur!dico y administrativo para llevar

los a cabo (y mucho menos en forma unifor!IY2 en todo el terri
torio nacional). 

Los proyectos y planes, una y otra vez se fo:rmulaban y desarro

llaban para archivarlos, sin tener un s6lo registro y constancia de la o
peraci6n "regular", o metas e impactos realmente alcanzados y valorizados 

de cualquiera de ellos 2}_/, que adEl!Ús se supri.núan y elaboraban seg(in los 

camvios administrativos presidenciales. 
la institucionalizaci6n de la planificación, basado en nuestro -

caso, en el intento de prograirar integralmente la acci6n pública en base a 

2_!./. El caso de Cd. Sahagún, Hgo,, establecida como ciudad artificial, que 
en un período de aproximadamente 30 años, no ha cumplido su objetivo 
industrial y de saturación urbana, 
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objetivos y rretas prErleteuninadas, para posteriomente .irnplanentar el p~ 

sui:uesto v llevarla a cnl:o: se cani.enza a est.ablecer a últilros fechas, en 

los reg!menes de los Lü:. Luis Echevun:fa Alvarez v José L6rez Portillo -

laún sin consolidarse la técnica propuesta de presupuestar por pn:x¡r=s 

y objetivos! 2lf. 
Por lo tanta y P..11 base a lo exprei>ado ilnteriormente, para el -

trabajo de tésis y desde el punto de vist-_¡¡ sectorfal, d w11ili;;is del pL~ 

blana urbano y su soluci6n a trav~s de la planificaci6n, se hizo il !Jilrtir 

del establecimiento de los nuevos m:x.lelos de acción de lu administr;:ici6n 

¡;(íblicai puesto que untes, nunca se le ubord6 dentro dt" \lDa solud6n pl.:i

nificadora global e intE-'<}ral, dd des=ro.l.lo del país 22/. 

cada sector cst.:ible.'Cido a partir del Plan Global, 1.1 f.J2!y Org.'.in:!:_ 

ca de la Mninistración Pública Fcderill y el decreto es¡xcffico de secto

rizaci6n, agrupa según el conjunto de sus af.ir1idalfos, a v.1rios orgi111Ü<1Ds 

y EI!lpresas paraestatalcs que en muchas ocasiones no responden en estricto 

a esa coordinaci6n. O s•:ca, que tcxlclvía 0..'{.is t<"11 pnibl=s para definir -

las caracter!sticas funcionilks Je vru:ic,; orgilnisnos, para ¡:xxlcrlos ade-

cuar debidamente al sc.'<:tor qu<; les corres1::onde. 

En el caso de l.a r:;:il;Rza do sector S.i\.fl.O.;:>., se crn .. 11cntril fuera 

de su control lnstituciom,:3 "no coordinadas scctori.alillL'nte" (alc¡unas fuc.!C 

tanente influenciadi.;s ror '' l sL-ctor lal:x;iral) , c11yas fw1ciones son las de 

prarover y producir vivic·ndé1 par<1 distiJ1tos qrnp.Js ¡:oblac:.ionalüs ,J., tr:ib::_ 

jadorcs y estratos S<x::i.aks, t:al.<?S CClll'.J d INl;\JNTNl'f, FiNISSS'l'C:, rsSSFNt 

(militar); y del sector priv:1dD CCillJ l.1s inn"Dbilüu:ias, constmctoc1s, -

arrendadoras, etc. 

Iil falta c'.l: c':<Jrd in,::.1:i.6n se ...:·si::11b Le-ce ~"X_\r r:..1zcm1 __ .L; ~ol íticas t·~rl -

las instituciones l Ctblu.:..1:_;, '/ c1l:] lil:er:-t¿vJ de (:!:il-.'Lr:sa. .:::n 1:..!s or.(J~1:Ú!::i1lüS del 

sector privado y su :Ld . 

na.reo de referencL.: 1.:f( ·c11~.ivo <·.:n sus .:iccioncs conjtu1t;as, no ha lc~_¡r.:.J.o es 

tablecer su congruu~ci.,1 ~· ,1rtic-... ll~ci6n .:i. nivel pn ... .,.1r,-u"útico, ar1ministr.ati 

vo, jurídico, finar.cic,;:G, •J¡x0 r¿¡tivo :·de ev¿luaci6n. 

ObserVGTOS ~~l cas-:J r::ai-t:i(.i.Jlill' de la 5.A.H.C.P. / y esp?Cialrncnte 

23/ Curso 1980 de tr~ ~;3\::.rue~-:tc pcr Proqr.1.mw.ción, Ir.st¡,tuto Nacional r.lt~ Adm.i 
nistración PÚbli:_·._1, Ll·i.A.r. 

2]/ Luis Unikcl Spe~'- ·~e, . ..:ri:·::...:t:.·nr:io Ruíz Ch1apetto 'l 1..;ustavo Garz.J., 11 c1 D·~ 
sarrollo Urbano ... t::. M•:xi.,:o~~ Colegio dt;.; :·téxico, 1976 (Capítulo X). 
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de su Subsecretaría de Asenta-ientos Humanos, caro Wl organism:> planeador 

del desarrollo urbano, pero impedido de ejecutar v reqular las acciones -

en la materia 2')_/. A rn::do de ejEITlplo, observareroos una vez más el caso 

de la habitaci6n. Unu de las direcciones qenerales de la SUbsecretar!a -

(Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienrla), se avoc6 a fonru-

lar una estratcgin global para su soluci6n, ¡¡ través del "Proqrama Nacio

nal de lil Vivienda" (progri.UTla o¡:crntivo derivado del Plan Nacional de De

sarrollo Urbano!; y sin anbargo, los organiSIT'Os que en altiroa instancia -

la producen, tienen sus propias políticus, rio'CU.rsos, canales y medios pa

ra hacerla, sin cle¡:-ender de la S.A.H.O.P. ni en lo econónico (financiero), 

ni en lo administrativo (organis~os no coordinados sectorialroente, o de -

sectores privado y social) . 

No obstante, la mistif.icaci6n técnica de la "planitis" (o produ

cir planes .indiscr:i.Jninadamcntc), que se ha prcducido en todos los niveles 

y &mbitos político-administrativos, se ha doscu~dado del p.111to más iropor

t'1J1te para 1Lt vcrdadcr¡¡ oper;:idón da los misiros, "¿ quién los va ha poner 

en marchil y ejac.--uta.rd las ¡¡ccion103?". Les estados en casi todos los ca

sos, can.'Ccn del personal y los nx.:tu·sos Ltdecuados para esa tarea, T~ 

co ¡;:uede hacerlo dircct..1111'2J1te la S.A.H.O.P., por sus limitaciones de "coo_!: 

dinLtc.i6n" sectorüü, y ~-or atL>ntar contril las soberanías de los estados -

de l¡¡ Unión (contraclici011do W10 de los principales postulados del Plan Gl.2_ 

bal, L:i d<.> fort..-.lrxer l¡¡ aut:ccktc'rmir:<lci.6n y nivel de negociaci6n de los 

estados c:on rcs¡:'<"<.:tO il lu fc<lL•rac.i6n) • 

Por otrn ludo, no existe ni c<.mcicnci.:i. plena, ni informaci6n p~ 

cis<.J de lo:3 nuevos sistclll<IS de f' [¿mcación y proqramaci6n de acciones, pa_!: 

ticulilnTic'J1tc c.•n lm; :üv•.:.ks i11t· .. rir1..xlloc; de c1c~ni1:istraci6n que son los que 

llc:Vi.ln a e,:!-º· e' l n"1;:or \'cil (~:.c·n r!c· t 1·«<x1jo su,;t•.·ntador del sis tara. 

t'\dd~\..~:::, ,:·!: ·. ~ 1...',1'.:;,.: ¡_-.,_¡:.·t.i.,:1.tLtr de L, :~.~·,_.H.O.P., la planeaci6n qu~ 

da u: :r ... tntJS dL~ u.n ..::cntü1q1..:r:tc ,J_, f.it:c~:··':-ü,:~rhüc::-~ con diferentes disciplinas 

univcrs it..11·1.:E;, ·1 !.! :·,, r.t-?1:t(;2 csi:Ct 1: 1.:.~ ,:1,:_·¿~d61LÜ:Cl:::; (Je pasantes a profesiona

les con ¡ .. .csc:rLKkJs) 1 1_·cn di'.·i:!~:sc:~; c-1ri.'-~·~ncs t.h• ·~:-.:1;--1citaci6n (internos y ex

b.?l.Tios), intcqt·,~~.k::~ ,1 ci.if...;n-~nt .. ,s cc:.~r ~'ienL~-.; .i.cli:ul~icas, y con diferentes 

aspir.Jcioncs i;rofc:._-.:;i<1r:L1h:s. 1 ... 1 f.:-üt._"t d(· nn:t '...Ullfonnizaci6n de intereses 

:?:l/. De dL'U•:r.dc .:, L1 L~~Y Or:..;5.nic.l d..;! la lL::r\51t. I'.Íbljca Fedar~ ~ 1 r ... ..Jlame,!! 
t·o Int•..:rr;i_i ,_;,_: l..1 S.1\.H.o.r. 2· el Cat5.loq0 de ld Actividad Pública Fe
d0ral (~PF); ~J S.A.ll.O.P., ~dc~~s ti•! 1?~t~hleccr la política global de 
s~ .s~ctor, l~ corresponde ort::riJr y n_,yula.t: t?l Plan que µara ello fonnu 
lo, inclt:yE:nc10 los Frogramus c)p\--r.:itivcs Jerivados de él'. 
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.,. Y::V~ores .entre los. mianbros de ese conjunto, produce impugnaciones, .fru~ 

traciones, resent.imientos, etc., que repercuten en el trabajo de equipo. 

a) Disparidad econ6n.ica regional y sus efectos urbanos. 

En la d€cada de los treintas, la econarúa mexicana basaba su de

. sarrollo en la e.iqxirtaci6n de materias primas y prcxluctos primarios. A -

· pesar de la gran cr!sis depresiva de la econcrrúa intemacional v su rebo

. te en la nuestra, el ¡::a!s inicia un nuevo proceso de m:x:lemizaci6n de su 

infraestructura econ6nica. La tasa de urbanizaci6n en esa baja produf. 

, ;ci6n interna y externa, registr6 la cifra más baia en el presente siglo, 

· ca11p0rtandose el proceso urbano nacional de la siguiente manera: 

Dada la cr!sis y contracci6n de rrercados internos v externos, va 

.. rias ciudades fronterizas y portuarias se vieron afectadas, y en algunos 

, casos irreversiblarente. Cd, Juárez y los poblados fronterizos de Tamau

·lipas frenaron su crecimiento al cerrarse el ccrrercio a los E. U.A. 

La nacionalizaci6n del petr6leo y las represiones extranjeras h.e_ 

cia nuestro país, afectaron el desarrollo de Tarrq:¡ico, hasta que se produjo 

.la Segunda Guerra Mundial. 

La creaci6n de nuevas fibras sintéticas a base del petr6leo y el 

consecuente derruitbe del precio del henequ&, produieron el desaliento en 

el crecimiento y desarrollo de la península de Yucatru-i. 

La dinámica del crecimiento industrial de las ciudades de Monte

rrey y Guadalajara, fué lo ónice que les permiti6 proseguir con su creci

miento y desarrollo urrono, consolidandose caro centros polares de sus r~ 

giones (con segunda categoría después de la Cd. de M&<ico). 

El auge alqodonero de la laguna, produio el desarrollo de Torre6n; 

~· Orizaba p0r su estrateqica ubicación en el corredor México-Veracruz, con 

tinu6 su crecimiento industrial y urbano. 

El enclave ferroviario de Aguascalientes,fué uno de los poblados 
que por su emplazamiento, continu6 su crecimiento. 

En general, México orientaba su proceso de urbanizaci6n en fun-

ción directa de la exportación de materias primas, y las prirreras manife~ 

taciones de industrialización post-revolucionaria; repercutiendo en su CC!!! 

portamiento los vaivenes econónicos de cada rrarento y circunstancia de su 

.desarrollo interno e influencia externa. 
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No obstante, el nGrtero de ciudades atln era reducido en esa época. 

La Cd. de MOOco erecta a una tasa anual pranedio del 3.5 %, y por una -

gran diferencia en tasa rrcnor, otras pocas ciudades del Baj!o y noreste -

del pa!s. Afín quedaban sin integrarse al desarrollo nacional (y al pro

ceso urbano), amplias áreas y regiones semidesérticas del norte y selvat_i 

cas del sureste. El misrro sistema urbano se encontraba muv desarrollado 

en regiones productivas, encontrandose sus ciudades muy juntas entre s!; 

mientras en otras, todav!a no se tenia la capacidad para integrar sus si~ 
temas en funci6n a la muy escasa actividad econ6nica. 

A rertir de la Segunda Guerra t-ru.naial y gracias a la vecindad con 

los E.U.A., y a los requerimientos de materias prinas para la actividad 

bélica, ~ico reactiv6 su industrializaci6n, su exportaci6n y su capaci

dad tur!stica. Los poblados fronterizos del norte, reanprendieron su -

crecimiento por el intercambio canercial y la visita de soldados nort~ 

ricanos en descanso. Las ciudades de ~mterrey v Guadalajara intensifi

caron su actividad industrial v neqociadora a nivel nacional. 

Si.rrultanearrente a la bonanza bélica, se produio una irtpJrtante -
l!DVilizaci6n de poblaci6n en zonas altamente deprimidas del centro-norte 

y sureste del pa!s, con direcci6n a la frontera norte o hacia las princi

pales ciudades con actividades industriales o de servicios, en busca de -

rreiores espectativas de e¡::rneo y sobrevivencia. En general, la tasa de pg 

blaci6n urbana se incranento al 5.9%, del cual 58.7 correspond!a a pobla
ci6n emigrada del campo. 

Posterionrente y durante la guerra de corea, el cambio de reque

rimientos de materias primas a nivel internacional produjo nuevas altera

;:iones en el sistE!l'a interno. A pesar que en la década de los 50' s, la -

agricultura apenas logra crecer al 4.4 % en conjunto, algunas áreas del -

campo particularm::mte las m:x:lernizadas, logran un importante increroonto -
productivo. 

En la década de los 60's, la Cd. de México tCll'a una cadencia de 

crecimiento acelerado, que hasta la fecha hace fallar al rrejor de los pr_2 

n6sticos. La causa se origina en la implantaci6n de las políticas econ~ 

micas para pennitir la sustituci6n de :im¡::ortaciones, y al establecimiento 

del m::delo econ&nico "estabilizador", No obstante haber disminuido el -

crecimiento urbano de la capital en la década de los SO's (a una tasa de 
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5.2 %), con respecto a los 40's (5.9 %); en los 60's, se eleva nuevarrente 

a 5.4. %, continuando su hiperaceleraci6n hasta la fecha.22_/. 

En res~, aunque en forma limitada y condicionada por fenroenos 
econfuicos internos y externos, el país iniciaba un nuevo y acelerado pro

ceso de urbanizaci6n en áreas de alta productividad y marginaba a las de 

subsistencia, produciendo un creciente desequilibrio en el desarrollo COJl 
junto nacional. Ejaiplo de ello, es el increirento de poblados con m.15 -

de 15,000 habitantes en las áreas con mayor prcducci6n, contarrlo en 1940 

con 55, en 1970 con 178, y seqdn pron6sticos para 1980 fueron 258, para -

que en 1990 se estiroon 378. 

En el nonento de elaborarse el "Plan Nacional de Desarrollo Urba
no", el i:iafs ofrec1a el siguiente panorama urbano en desarrollo y perspes_ 

ti vas. 

+ Se produc1a el proceso poblacional bipolar, anplianente menci_q 
nado al inicio del capitulo, desarrollandose una alta concentraci6n de ~ 

bitantes en las grandes ciudades, y una fuerte dispersi6n en un atanizado 

sistarei de localidades rurales • 
+ La poblaci6n se concentraba en la ireseta central y la altipla

nicie norte del pa1s, donde la escasez de recursos acuiferos y energ~ti-
cos es llés seria (arriba de la cota de los 500 rn.s.n.rn.). 

+ El mayor vol<lrtEn de pobalci6n (60 %) y de las actividades indu~ 
triales (80 %), se concentraban entre los paralelos 18 y 22. 

+ La aportaci6n al PIB por entidad federativa, arroj6 el siguie,!! 
te orden porcentual: 

El D.F. y el Edo. de ~~co 44 % 

(en conjunto) • 
Nuevo Ie6n. 

Veracruz. 

Jalisco. 
Sonora. 

Tarnaulipas y Baja california 

Norte. 
Coahuila y Sinaloa. 
Puebla. 

Chihuahua y Guanajuato. 
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El resto de estados, irenor al 1,9 % • 

ro aue significa que la mayor aportaci6n se produjo en la zona -

de la rooseta central, alrededor de la a:>. de ~ico. 

Ia problanática del pa!s y en general de todos los su!Xlesarroll~ 
dos, se basa en la incapacidad de lU1 desarrollo integral de sus regiones, 

en funci6n a las limitaciones y rigideces de su dependencia hacia el ext~ 

rior. 
Es decir, los efectos exteriores (cdsis econorónicas, pol!ticas, 

_guerras, avances tecno16gicos, variaciones del nercado, diferencias regio

nales, etc. ) , afectan directa e indirecta:rente al sistam interior, condi ~ 
cionandc su desarrollo. 

Por lo tanto, el desarrollo inter e intraurbano, negativo o pos,! 

tivo, queda generalroonte determinado por esas circunstancias, tal caro se 

cbserv6 en la descripci6n del proceso urbano en la historia de M&ico. 

b) Indices de urbanizaci6n por actividades productivas y creci
miento darográfico. 

Desde el punto de vista regional y sectorial, el principal ireo

llo de la problanática,estrivaba en la gigantesca concentraci6n y ll'Dnopo
lizaci6n de actividades econ(rnicas, sociales, pol!ticas y culturales, en 
la Cd. de M&ico (D.F. y Frlo. de México). 

Para analizar el fenCm'.mo de concentraci6n, contairos con varias 
líneas de estudio, destacando entre las principales: I.a concentraci6n in
dustrial, el sistEroa de enlace nacional que reconoce al centro iretropoli

tano de la Cd. de M&ico, y los niveles de econanias de escala y desecon.si. 
m!as por alta concentraci6n de actividades e individuos. 

- Concentraci6n industrial. 

El Estado ne'(icano en materia industrial, ha tratado de utilizar 

3 inst.rurrentos en diferentes circunstancias, ¡:ero siempre en forma por d2_ 
n~s tradicional y b.:isado en principios aninentarente tecn6cratas: 

+ Las exenciones fiscales. 

+ r..a Ley de industrias ~\levas y Necesarias, 
+ Fondo de garantía y farento para indust:·ias rredianas y pequeñas. 

Claro que existieron y existen otras rredid,;:s aplicables a la Pl:!?. 
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m:ici6n industrial, pero también henos observado sus concatenados fracasos. 

l.Ds 3 instrumentos de política industrial han tenido un alcance nacional -

desde los puntos de vista regional y sectorial, por tianpos ~s o trenos -

prolongados, cambiando circunstancialmente el rango y direcci6n del conjll!! 

to de medidas que los integran, 

Basados en las poHticas instrumentales mencionadas, varios au

tores han analizado sus repercusiones en el proceso global, sirviendose -

para el caso de los proyectos y prograiras que el Estado ha tratado de im

p::iner y establecer, Veanos algunos de ellos, destacando entre los prin

cipales: 

+ El Programa Nacional de Parques Industriales (prCirOCi6n a los 

incipientes o creaci6n de nuevos), fué estructurado en base a una "supue~ 

ta" descentralizaci6n industrial del Valle de ~co. Sin arbargo, su d~ 

sarrollo no se adecu6 sistanaticarrente a los requerimientos industriales 

regionales por un lado¡ y por otro, no conterrpl6 factores básicos de dis

tribuci6n y ccxrercializaci6n de su producci6n. En otras palabras, se c~ 

rec!a de una visi6n global y estructural para poder integrar una red efi

ciente de parques industriales, con el objeto de poder ubicar de la rrejor 

manera cada una de sus unidades, segtín los recursos e insurros necesarios 

para su operaci6n, y a los requerimientos de consurro y distribuci6n en 
cada regi6n y en todo el país. El establecimiento de cada parque obede

da ~s a medidas polfticas centrales y estatales, que ofrecían una opor

tunidad y expectativa probable cuya consolidaci6n se basaba ~s que nada 
en una causa fortuita, y no por un efecto planificador. 

+ ProgranE Nacional Fronterizo, tratado caro un proyecto "espe-

cial" para atraer enpresas (principalrrente maquiladoras), de los E.U.A. -

hacia la frontera mo;xicana. El resultado es evidente, porque s:iJnplemente 

se ocupaba un gran volúmen de fuerza de trab.J.jo que en luc¡ar de internar

se en Norteamérica, se quedaba en éste lado para de todas m,meras consu-

mir un gran voltím?n de bienes prcxlucidos por los estadounidenses, ex¡xmd_:!: 

dos a todo lo largo de la frontera. Jl.dem'is, la producci6n maquiladora -

no se·consurre en·nucstro país, sino que se exporta a otras naciones. 

+ IDs "pretendidos" objetivos industriales de las cuencas hidro-

16gims, cuyos resultados fueron ¡xx;o significativos dada la naturaleza -

;olítica que los fonnul6, y la total desarticulaci6n en las acciones en--

104 



tre ellas en conjunto y en cada una. 

+ El conju.TJto de ::;royectos de alqu.'los estados para pro::;ici.3.r su 

desarrollo bd\.lstrial, apoyados por una lirc-.i'.:ada publicidad de sus ve::ts

jas para el establecimiento de industrias, el otorgamiento de ayuda ofi-

cial en las etapas de arranque, y la dotaci6:: de infraestructura para el 

alojarriento de las unidades fabríles. Er. la actualidad, varios !='é!I"ques 

siguen subxupados a ¡:esar :le los estí.'1l!lcs o:reci::lcs, porque de :.o:las ;:'~ 

11eras los fac:tores '! crnror.er:tes básicos Fa el establecimiento industrial, 

no son los adecuados o no existen en los niveles requeridos (l!l3Ilo de obra 

capacitada, energéticos, agua, canunicaciones y transportes, mercados p::~ 

xinos, contactos financieros y de negociaci6r. cercanos, refacciones, etc,) , 

En res!Íilen, la aplicaci6n coyuntural de las políticas L'1StJ:1.l!:le::

tales dentro de una serie de proyectos y pro;;rarm.s prcrrovidos po~· el ;:-is

no Estado, con enfo:¡ues y acciones en canales separados de administraci6n, 

ha provocado un ooyor desorde.'1 en el sistena regional, concentrando cor. -

m."lyor ~fasis la actividad pro:luctiva industrial en el (inico punto con g~ 

randas de: 

+ Abasto de insurros y energéticos. 

+ Ma.TJo de obra abu.'ldante, diversificada y en m:::uhas ocasiones ~ 

rata, 

+ Contactos (inicos de negociaci6n. 

+ F\lentes de asesoría técnica y centros de abasto de maquinaria, 

equipo, refacciones, etc. 

+ F\lent~ principal de financiamiento, 

+ Enclave de vías y transportes con cobertura nacional (e inter

nacional). 

+ Centro de instituciones con el mejor nivel de enseñanza técni-

ca y de i.Jwestigaci6n en la materia. 

+Centro de difusi6n publicitaria a nivel nacional. 

+ El rrercado res amplio y diversificado de todo el país. 

Ubicado en el Valle de México y en esp2Cial, en la capit.c·ll (D.F. 

y el Edo, de México). 

l\(Ín a la fech..-¡ y a pesar de los planes y programas que in·1olucran 

el proceso industrializaci6n, no se ha obsa·v¿¡do resultados de ir.':~raci6n 

dentro del sist·J:CJ en oeneral. 
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Nota especial a observar en el proceso de concentJ-.Jci6n, es el 

caso de la capacidad canercial de la producción industrial del Valle de 

Mi?xico. la producci6n de la capital se ha dirigido preferentemente a un 

consUITO masivo, pero hacia una poblaci6n eminentemente urbana en todos -

sus estratos socioecon(:micos. En ella se concentran el mayor volCirrcn de 

servicios, equipamientos y canercios especializados para las clases altas¡ 

aunque también, a los estratos rredios y bajos se les ofr~en productos -

"suntuarios" que no pueden ser adquiridos facilrrente en otras partes del 

pa!s, desde una t.v. hasta productos y accesorios de belleza, y ropa """!?. 
derna". En 1975, la ciudad alojaba el 20 % de la poblaci6n total nací~ 

nal (el 39 % aproxi.m3damente de la poblaci6n urbana del pa!s), consumien

do el 21 % de la producci6n nacional. 
El consUITO de productos alimenticios en la capital, es en propo_;: 

ci6n, relativamente medio (16 % de la producci6n nacional); en cambio, los 

productos industriales y duraderos registran una alta tasa de canercio y -

conSUITO (entre el 30 al 35 %) , En otras palabras, la capital ofrece una -

gama y volúmen de productos y servicios a sus habitantes, que en cualquier 
estrato socioecon(:mico y preferencia de cada caso, bien se pueden adquirir 

desde unos zapatos, un televisor, un radio, un canedor, hasta un auto, un 

calentador de agua, etc.; sacrificando en muchisilros casos, su r~i.Jren ali 
mznticio o las atenciones a sus factores básicos de sobrevivencia, por el 

hecho de consumir y dE11"0strar un supuesto grado de capacidad econrnuca <I!: 
tificial 2.?_/, 

la carercializaci6n y consUITO industrial del Valle de Mé.xico, es 

una m'ls de las variadisi.m3s caracter!sticas centralizadoras y concentrado

ras de recursos, inversiones y poblaci6n¡ que en un circulo vicioso incre
m:;ntan el proceso de acumulaci6n econrnuca y de recursos en la Cd. capital. 

- Sistat\3. de enlace en las canunicaciones. 

En cuanto al sistema de enlace de ccr.:unicaciones y transportes, 
p:xlerros aportar las siguientes reflexiones: 

Varias veces herros insistido que en base al establecimiento de 

la estruet:ura productiva se desarrolla la social, y entre a"'."ibas, uno de -

los m'ls i.."T-Qrtantes factores de desarrollo, la infraestru·~·tUra ecor.ánica

social. Sí en ~'.éxico se ha integrado su siste<l crcducti\'O tarando caro 

2~/· Cla 1Jd€: Bataillcn y Helene Rivé!"~ J'P.rc, 11 :.a Ciudad de i:éxicou, SEP-Sc 
t(:-r.t~s-Ji2.::.:: 1 ~?79. 



eje la actividad de la capital, es obvio que ella será la privilegiada con 

la rrejor dotaci6n de vías i' canunicaciones. El hecho de que la Cd. de 

M~ico no sólo genera el 80 % de la actividad industrial nacional, sino -

adanás un porcentaje no fácil de cuantificar de actividades de servicio -

de apoyo productivo y social, nos hace concluir que ne s6lo guarda un ~ 

yor !ndice cuantitativo de c=mic:icione:, sinn un;i !'\."1~·or diversidad del 

tipo de las mismas. 
Debem:ls considerar que las vías y los transrortes trasladan ade

rrás de personas, bienes; y que las canunicaciones abre.'1 su canpás de tras 

lado a la información e ideas. Manás, anotaros que la transportaci6n -
de personas y bienes, y la difusi6n de inforiraci6n e ideas, no sólo se co!! 

cretan al hecho de su traslado, sino también a sus costos econ&-nicos, so

ciales y políticos generados en su rovimiento. 
Si retanarros las 2 anteriores o~aciones y las analizamos en 

funci6n al enclave de la Cd. de ~ico, podaros determinar y caracterizar 

una de las más importantes fornas de difundir e irradiar el sistema de -

decisiones, a través de las canunicaciones. Lo que significa la constit~ 

ción de un pcxleroso agente más de refuerzo, en la pri:r.acía capitalina ha

cia el resto del país. 

- Econcr.úas de escala. 

Pasando al análisis de la generación de eccnan!as de escala, P.2 

derco:, <>eñalar lo sicn.liente: con las 2 anotaciones anteriores sobre la in

dustrialización y las canunicaciones, hEl!Ds observado caro una serie de -
actividades dan lugar a otras, o las refuerzan y apoyan. La asociaci6n -

de actividades prcducen entonces, su simbiosis u diversificaci6n en otras 

surc;iientes del proceso. Mientras más creciente y acelerado se desarrolla 
el proceso, más grados de preeminencia obtiene la ciudad primaria. 

En base a lo anterior, dc:inarros en ~uest~c caso el impacto pr2 
ducido por las econa:úas de aglcm2raci6n (positi\·as ~ :.egativas), en la -

Frea11inencia urb.."'..'1a del ;>aís. Para tal efecto, de:inirerros a las econ2 

nías de localiazaci61: 1 caro aquellas que se prcduce:-. al instalarse empre

sas afines con servicios canunes (un conjunto de firras !'amacéuticas, r~ 

curren al miSiro proYe<=dor de envases, etiquetas, tr2:-.s:;orte, etc.) ; y a -

las eccnanías externas, caro las prcx'!ucidas a pan.:.r de la concentraci6n -
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de tcxlo ti[Xl de empresas y actividades, que en cualquier forna utlizan un 

"paquete candn de servicios" (una universidad, una empresa y un banco, r~ 

quiren del rnisrro servicio telefónico, de trans¡:orte p:íblico, papelería, -

etc.). ~lientras más intrincado sea el sisteira de haces de actividades, -

más incr~to cualitativo y cuantitativo prcduce en ambos tipos de econ2 

m!as1 pero tambi&! se llegan a ciertos niveles en que el proceso sufre -

una seria alteración, con algunos aspectos negativos irreversibles. Esto 

es cuando los costos (econ6nicos-sociales-¡:ol!ticos), ya no son controla
bles, sino rebasan los efectos simbioticos y producen serios desequilibrios 

en el sisterra urbano. 

Vearros un ejemplo, al producirse un asentamiento hurrano o el es 
tablecirniento de un nticleo industrial, en ambos casos se requerirá una do 

taci6n mínima de infraestructura y servicios urbanos. S! entre el 1.os se 

necesita un servicio de recolección de basura y limpia, el servicio ben~ 
ficiará al conjunto. Al aurrentar el !ndice de desecho y la tira de basu

ra en la v!a p:íblica, produce la necesaria adquisición de un creciente vg 

larren de equi¡:o y contratación de personal (que ¡:or rigor no proouce, no 
son rentables carercialmente, no prcx:lucen beneficios econ(rnicos directos, 

s6lo eliminan efectos negativos producidos ¡:or la colectividad econ(mica y 

social) . Mientras rtás sea la producción y tira de desechos, más caro es -
su captación y elimienaci6n (máquinas y trans¡:ortes recolectores, dep6si-

tos, canpactadores, plantas procesadoras, tiraderos, etc.). De esa forma, 

un servicio car.lln se convi~rte en una prestación nuy cara pero necesaria, 

que de alguna form:i tiene que ser pagado y en form:i creciente. 

Caro el anterior ejemplo, vease el caso de cualquier ti¡:o de co!l 

taminaci6n, aglaueración de tráfico, dotación de infraestructura, servicios 

urbanos, etc. 

En la Cd. de México se pueden obse1var clararrente los desequil]: 

brios intraurbanos causados ¡:or externalidades negativus, a raíz de la -

producci6n, concentración y distribuci6n irracional de las ·'lCtividadcs OC.9_ 

n6nicas y sociales, que obedecen basican'ellte a fená":lenos del Jl'ercado de -

nayor voltirnen y capacidad de adquisición, y a efectos de plusvalía del =-
suelo, contrarios a un uso plMificado ~· adecuado del mi.srro. No obst.:intc 

y a ¡::€sarde la cr!sis, la ciudad sigue prcxluciendo y concc~trando activ]: 

dades con mayores índices de aglaoc?raci6n de personas, de contaminación -
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arrbiental, congestionamiento vial, saturaci6n de infraestructura y servi
cios, etc,, resultado de la pcxierosisima atracci6n de ¡x>blaci6n e inver-

siones hacia la capital. 
(i)servando algunos caractéres de la primad.a capitalina caro los 

anteriomiente descritos, procedereioos análizar su efecto dcrninante y dir~ 

tor en las diversas regiones del pa!s, encauzando bajo ese narco de dese
quilibrio sus actuales y potenciales vocaciones productivas. 

A dltimas fechas, con el establecimiento de la planeaci6n, el -

auge petrolero del sureste, el resurgimiento agrícola y ganadero del noroe! 
te, el inµtlso turístico al litoral del Pacífico, y la creciente industri!! 

lizaci6n de Guadalajara y r-tinterrey con otras ciudades en su influencia, 

el Estado basado en un JTDdelo regional y sectorial de redistribuci6n y p~ 
llllCi6n de las actividades productivas, intenta producir una tendencia a ~ 

diano y lart]O plazo, para invertir los factores regionales que en el ITaOO!! 

to producen la prinac!a de la Cd, de Mtixico. 
Sin anbargo, la construcci6n de toda esa maquinaria planificadora, 

se enfrenta a ancestrales probleras y obstáculos cuyos origenes est.fu den

tro y fuera del control del Estado • Uno de los más inq:iortantes, es la di! 
paridad en el contenido de recursos de cada regi6n (humanos, materiales y 

financieros) • 
Nuevairente y en funci6n al manejo de esos recursos, el pa!s ha si_ 

do objeto de una nueva "regionalizaci6n" segCin el ámbito y enfoque de cada 

plan fo?Illllado por los diferentes organiSiros o entidades del gobierno. Se 

vuelve ha tener un gran riesgo y peligro de desarticulaci6n y confusi6n, -

en la aplicaci6n de las acciones oficiales, privadas y sociales. cada s~ 

tor contai;>la en el desarrollo de sus actividades, diferentes regiones de 
trabajo e incisi6n, con solamente una liga naninal de planeaci6n y progra

maci6n hacia los demás planes y programas sectoriales y regionales, plan-

teados ¡:or el sistema administrativo federal. 
A la fecha lo Cínico establecido caio lineamientos generales hacia 

una regionalización para su planificación integral, han sido los siguientes: 
+ Se pretende desconcentrar del Valle de México y su área de in

fluencia regional, las actividades administrativas (Programa de Desconcen

tración Territorial de la l\dministraci6n Pública Federal, PRCOEI'AF), las -
productivas (Plan Nacional de Desarrollo Industrial, Plan Nacional de Turis 
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llD1 Plan Nacional Pesquero, Plan Nacional Hidráulico, Plan Nacional Ener

g~tico, etc.) • 

+ &l materia de distribuci6n poblacional y desarrollo social, se 

pretende equilibrar el sistana en funci6n a la nueva propuesta de estruct):!_ 

rado eoon6nico 2§./, a través de los siguientes programas y planes: Plan 

Nacional de Elti>leos, Plan Nacional de Zonas Depr.imidas y Grupos Marginados, 

Plan Nacional de 00ucaci6n, Plan Nacional de Salud, Sistana Aliroontario -
Mexicano, Plan Nacional de Desarrollo Urbano, etc. 

+ El primer :inlicador de naturaleza regional establecido para -

todos los sectores, es la de inp.Jlsar econ6nica y socialmente las franjas 
fronterizas (Canisi6n de Desarrollo de Zonas Fronterizas, CXVEFI, los li

torales y las &reas fuerteoonte depr.imidas del pa!s (Coordinaci6n General 

del Plan Nacional de Zonas Depr.imidas y gru¡_x,s rrarginados CXlPIJIMAR) ' 

Se pretende redistribuir actividades y poblaci6n por debajo de 
la cota 500 m.s.n.m. y fuera del cuadrante formado por los paralelos 220 

y 180, y la cota antes mencionada. 

+ En particular y sobre materia de su acci6n, el s.ector Asenta
mientos Humanos y Cbras Ptlblicas ha determinado las.siguientes regiones -

de incisi!Sn prioritaria: 

Zonas de Ordenamiento y Regulaci6n. 
l. Zona Metropolirana de r-Dnterrey. 

2. Zona Metropolitana de Guadalajara. 

3. Zona Conurbada del Centro del Pa!s. 

zonas de Praroci6n. 
l. Zona Costera del Colfo e it.srro de Tehuantepec. 

2. Zona Fronteriza de Cl1ihuahua. 

3. Zona Conurbada de la Laguna, 

4.Zona del Baj!o. 

5. Zona Fronteriza de Baja california. 
6. Zona Costera del Sur de Sonora y Norte de Sinaloa. 

7. Zona Conurbada de la Descrnl::.ocadura del Rfo Arreca. 

B. zona Conurbada de Manzanillo-Barra de Navidad. 
9. zona Conurbada de la Descrnl::.ocadura del R!o Balsas y Costa 

de Guerrero. 
2§/. Plan Global de Desarrollo 19B0-82, Secretaría de Programación y Pres~ 

puesto s.P.P. 
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c) la Macrocefalia concentraci6n de recursos y excedentes en -

áreas y ciudades "privilegiadas". 

A través de la tésis, hatDS anotado el proceso hist6rico por el 

cual la ciudad capital tuvo y mantiene su inp:>rtancia absoluta en tcxlos 

los aspectos, analizando en ~ste capitulo alguno de los muchisim:>s factQ_ 

res involucrados en su preaninencia. 

Iniciallll'!nte, revisararos las circunstancias y cordiciones g~ 

rales en materia urbana, desde el EmJto de vista de la generaci6n del f~ 

n6reno conocido caro macrocefalia. 

Durante el r~irnen del Gral, ~aro Cárdenas y a raíz de las ~ 

femas ya anpliarrente rrencionadas en capítulos anteriores, el CCJ'liX)rtamiE!!! 

to migratorio canprciudad favoreci6 al primero, al establecerse una ma

yor preocupaci6n al reparto agrario y a las obras de infraestructura para 

el apoyo prcrluctfvo. la poblaci6n rural no se desplaz6 a las grandes ci!! 

dades, sino de las zonas de subsistencia y explotaci6n tradicional,a las 

que contaban con la regularizaci6n de la tenencia de la tierra y dotadas 

de infraestructura para su desarrollo. 

Al sucederle sexenios posteriores .Abelardo A:xlríguez y Miguel -

Al~, el canbio de (X)l!tica ecoOOlú.ca y social refozn?.sta se paraliza 

y reinvierte CC111pleta1rente, con serias consecuencias en el aspecto daro

gráfico, 

A partir de esos períodos, los vaivenes oscilatorios en la "PI'2 

rroci6n del desarrollo" de los gobiernos en turno, producen una acciden~ 

da aceleraci6n del crecimiento de varias ciudades y poblados, que en al

gunas ocasiones no respondían a su capacidad econmica y al alojamiento 

del crecimiento darográfico que se desarrollaba en ellos. El resultado 

del proceso se tradujo en el desbordamiento urbano en forma de invasio

nes o ciudades perdidas, la fonnaci6n de un U!jido urbano desordenado y 

espontáneo, y la creaci6n de un mayor nÚI!Ero de áreas rretropolitanas -

con algunas cr!sis de econan!as de escala (Subutilizaci6n de infraestrus:. 

tura, equipamiento, etc., o su total saturaci6n en otras zonas). 

La din§mica del ccrnportarniento de los factores derográficos en 

conjunto (intra e interurbanos), han vari3do sustancialrrente en cada d~ 

da desde 1940 a la fecha. La proporci6n de los factores (crec:inuento 11!! 
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tural y migratorio, han sufrido severas alteraciones durante ese lapso. 

Cbservaoos cifras caro las siguientes para anotar los grados de alterna-

ci6n: 

+' En la década de los 40 's, el desplazamiento neto de la pobla-

ci6n rural a las zonas urbanas fué del orden de 1.65 millones de personas. 

+En los SO's, fu~ de 1.76 millones. 

+Y en los 60's, de 2.75 millones. 

No obstante, dentro de los centros urbanos el fen(meoo de cree.!_ 

miento M inverso. En un principio, la aportaci6n rural a las ciudades 

fu~ mayor, pero fueron superadas las cifras de migrantes por el oont!nuo 

y expansivo crecimient.o natural de la poblaci6n urbana acumulada. Repre

sentaroo porcentualmmte el fencmmo, se esquanatizar!a de la siguiente -

manera 2J_/ : 

+ En la dlícada de los 40's, la aportaci6n rural al crecimiento 

de las ciudades representaba el 58. 7 % (41.3 % oonstitu!a el crecimiento 

natural). 

+En los 50's, se produjo la alternaci6n con el 36.1 % de mi--

grantes rurales, y el 63.9 % de crecimiento natural. 

+En los 60's, el crecimiento urbano por migraci6n rural signi

fio6 el 32.4 %, y el natural el 67.6 %1 reafirmarrlose esa tendencia hasta 

nuestros d!as. 

Cbservando el fencmmo desde otro punto de vista, el del grado 

de atracci6n de los centros urbanos, lo poderos esquanatizar caro: 

+ Antes de la Revoluci6n exist!an un 16 % de poblados con im

¡:ortantes atractivos de all'leo y servicios para la gente del campo (no -

~bstante, recuerdese el arraigo obligado de la poblaci6n rural por el -

sistana de haciendas). 

+ 30 años despu~s de fase post-revolucionaria, produce el in-

.:-rerento porcentual del 57.B % de poblados, con grandes atractivos para 

las masas rurales liberadas y sin trabajo. 

+ Al iniciarse la década de los 60 's, el proceso sufre una f.!! 
\"ersi6n en su trayectoria. I.os poblados de rechazo y equilibrio proli

:'eran en mayor núrrero, contra la alta ooncentraci6n de poblaci6n en un 

=rupo de muy selectas ciudades. 

En restínal, el proceso de oocrocefalia desde el punto de vista 
Luis Unikel Spector, Crescencio Ruíz Chiapetto y Gustavo Garza, "El Des 
sarrollo Urbano en México", Colegio de 11éxico, 1976, 
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de atractivos para la poblaci6n en general, se le puede dividir en 2 fases: 

l. La concentraci6n post-revolucionaria de pobladores rurales -

en los diversos sistanas urbanos de las regiones más productivas en el ~ 

irento. 
2. Y su filtrado o escalonamiento de estancia en esos poblados 

para posteriormente concentrarse en las grandes ciudades. 

En l!sta trayectoria global, la ca. de México retara un principal 
papel en el proceso urbano del pa!s. se convierte en el más poderoso polo 

de atracci6n para el conjunto de factores dinamizadores del desarrollo li!l 
versiones, industrias, poblaci6n, anpleos, servicios, etc.), en detr:ilrento 
del desenvolvimiento de los otros sistaras urbanos de los estados de la -
Uni6n. 

La capital de la P.eptíblica crece en rangos de poblaci6n más ace
leradairente que cualquier otra ciudad del ¡:a!s. En 1950 contaba con -----

847, 000 habitantes, y para 1982 se estim:m aproxinadairente entre 14 a 16 

millones de habitantes en toda la zona rretropolitana de la ciudad. 
En absorci6n de saldos netos migratorios, la Cd. de Ml!xico atrae 

entre 1940-50, el 51.2 % del total: mientras que entre 1960-70, atrae el 
64.0 %. 

El estado final del proceso urbano rrexicano, a ra!z del surgi--

miento del selecto grupo de ciudades concentradoras de recursos y exceden
tes (destacando sin canpetencia a la Cd. capital), y la disminuci6n de ci~ 

dades intermedias (o rredianas); produjo un proceso particular de ll<!crocef~ 

lia asociado con un serio desequilibrio y deterioro socioecon6nico regio-
nal. 

La ll<!crocefalia y sus repercusiones en el territorio y sistema -

urbano del ¡:ais, también produce paralelamente otra serie de subprocesos y 

problaiáticas desconocidas hasta entonces para nosotros. Uno de ellos que 

cabe destacar en el ensayo, es la producci6n de conurbaciones, aan en casos 

de poblados pequeños con localidades que les rodean. 
La conurbaci6n tiene 2 básicas razones para su generación en nue~ 

tro "sistana: 
l. Por la concentración de actividades econánicas, sociales, ad

ministrativas, etc., y su expansión derrográfica; reclamadoras de un mayor 

territorio de desarrollo, absorviendo en su crecimiento localidades rrenores 
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aledañas. 

2. Al crecer sinultaneamente un conjunto de localidades, produce 

la conversi6n en una unidad f!sica-econ&lica-social. 

En espec!fico, la Cd. de ~co se le puede contarplar desde 3 -

fases de conurbaci6n producidas en la ~a rrcderna: 

l. t\iando la Cd. iniciaba su proceso de expansi6n a ra!z de la -
instalaci&l de las pr:ineras unidades industriales y de servicios l!Ddemos 

(entre 1921-1930, a través de la i1Tplantaci6n de actividades secundarias 

y terciarias). 

La ciudad quedaba dividida en esa ~a por 12 cuarteles centra

les (mancha urbana), cuyas tasas de crecimiento se desarrollaban por ene_! 

ma de los suWrbios a oonurbarse. 

2. El segundo período se inicia al descxmcentrarse las activida

des, particulaDIEllte oanerciales del centro de la ciudad a los suburbios. 

En ese nonento, la mancha urbana con carácter habitacional se desbordaba 
hacia el sur y sureste; y la actividad industrial se asienta definitiva-

rrente al norte (1930·1950). I.a ciOOa.d se expande y asimila Coyoacán, San 

Angel y Atzcapotzalco. 

3. A partir de 1950 y a ra!z del veto de crecimiento habitacio

nal en el territorio del D.F. por parte de las autoridades, la mancha ur

bana se desarrolla aceleradanEnte al noreste (zonas populares) y noroeste 

(zonas de clases medias y altas) de la ciOOa.d, sobre territorio del EL!o. 

de ~oo. las zooas industriales del norte se ven rodeadas por los deS!!. 

rrollos habitacionales, desplazando sus nuevas localizaciones paralelam?;!! 

te al Eklo. de ~co, en los nrunicipios inrrediatos al D.F. 
La expansi6n urbana y derrográfica de la ciudad sobre el a'!o. de 

~~co, es defiflitiva y espectacular. La conurbaci6n aborda ful.minante

rrente a los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec, cuautitlan, La 

Paz, Huixquilucan, Coacalco y Chimalhuacan. En 6ste período, la mayo

ría de localidades y zonas urbanas a conurbarse crecen a una tasa nús acE_ 

lerada que la Cd. central. De 1960 a 70, la ¡:oblaci6n conjunta de los -

m.micipios se eleva explosivarnente de 233,000 a 1'700,000 habit:,'l!ltes. 

La invasi6n ¡:opular oosiva hacia el antfguo y reseco lecho del 

Vaso de Texcoco al noreste de la ciudad, produjo un desarrollo territorial 

habitacional ¡:opular, con caractéres acelerados e incontrolables para las 
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autoridades iretropolitanas (D.F. y Eilo. de ~co), "consoliclandose" su -
apropiaci6n y regualrizaci6n hasta nuestros d!as. 

Desde 1970 a la fecha, la ciudad ha acaparado las principales ªE 

tividades de desarrollo del pa!s, en los sectores secundario y terciario. 

A partir del asiento de control gubernairental y pol!tico, la ciudai.l conc~ 

tra un !ndice no ITl!llor del 30 % del total de actividades terciarias, y un 

80 % de la actividad industrial. 
La anica ciudail que no le ha pennitido el rronopolio total de to

das las anteriores actividades, es la de ~terrey; que cuenta con una -
floreciente actividad industrial, bancaria y de servicios, productora en 

~te rrarento, de un porcentaje mayor de ingresos en relaci6n a las otras 

zonas metropolitanas consanejantes del pa!s. 

4.2. IDs efectos estnr:::turales en la planificación de los centros 

urbanos. 

En el narco intraurbano caro consecuencia , tambi~ se ado

lece de las fallas estructurales de la planeaci6n global. Especificare-

rros caro Ciltirna parte de ~ste cap!tulo, sus particularidades de la sigui~ 

te fonna: 

Para analizar la problemática intraurbana, es necesario referi!_ 

nos al estudio de sus factores estructurales en conjunto y por separado, 

a partir de la infraestructura, el uso del suelo, la vialidad, el equipa

miento. los servicios =icipales, la vivienda, la inágen urbana y la p~ 

servaci6n ccol6gica. 

a). Problem!itica urbana. 

Al igual o en paralelo con el establecimiento del proceso -

planificador en México, la planeaci6n urbana se enfrenta a un proceso ""E. 
tural" no dirigido ni controlado por el Estado. Nunca antes en la oote-

ria se le había analizado CCITD un subproceso integral del general, ni co

no un elerrento sujeto a planeaci6n, y mucho IT'el10S con un respaldo jurídi

co-administrativo de nivel constitucional. En otras palabras, hasta la -

fecha lo rrás que se había logrado eran estudios netarrcnte indicativos, 

acad€!nicos y sin valid!§z legal o administrativa para llevarlos a cabo. 
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Es hasta hoy, que nuestra nac!6n inicia junto con otras materias 

involucradas en el desarrollo, la fonnulaci6n de principios, técnicas y -

ciencia, para caracterizar lo que sucede y lo que puede' solucionar en el 

proceso de urbanizaci6n. Aunque ya antes varios profesionistas y estu-

diosos hab!an acumulado un importante conjunto de estudios particulanren

te intraurbanos; estos se conceb!an en forma general, caro soluciones fo_!'. 

males a serios problemas socio-econ(micos con dram1iticas expresiones ur~ 

nas. 

b) Infraestructura. 

Desde el p.mto de vista regional, las localidades del pa!s las -

habianos establecido en 2 rangos: 

+ Las grandes ciudades. 

+ Poblados rurales. 

En el caso de México, por el desequilibrio regional se produce -
una gran dispersi6n poblacional en alrededor de 93, 000 localidades ireno

res de 2,500 habitantes. Por razones de marginalizaci6n econ(mica, social 

y pol!tica, la irayor!a de esas localidades de carácter rural, han sufrido 
de una cr6nica deficiencia y carencia de los rM5 elementales satisfactores 

econónicos, sociales, culturales y urbanos. 

En varias adnúnistraciones anteriores se intent6 dotar a cada 12 
calidad, del conjunto de satisfactores para su desarrollo en su escala ~ 

sica; no obstante, el costo de instalaci6n, operaci6n y mantenimiento, -

produjo la imediata incapacidad de la poblaci6n para sostenerlos, no co~ 
truyendolos o abandonandolos (subutilizandolos en el rrejor de los casos). 

En la actualidad, esa Ire11talidad carnbi6 radicaJ.rrente al propone!_ 

se un esquEJra de equilibrio urbano regional, a trav~s de la sistaratiza-

ci6n y jerarquizaci6n de las localidades en funci6n a su enlace canunica

t..ivo, localizaci6n, rango-tamaño poblacional y grado de especializaci6n. 

J:b....ro a pesar de todo, el costo equilibrado es muy alto y dif!cil de sol-

\-entar en una soluci6n imediatista, teniendose que planear y prograrrar a 

::eiiano y largo plazo. 
uno de los asr..ectos urbanos, en que las CrnRll1idades rurales han -

':ellido que resolver hasta la fecha con sus propios recursos, y en algunas 

.:x:asiones con las 0 ventuales ayudas oficiales, ha sido precisamente la de 
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su dotaci6n de infraestructura. En ella, la 6nica red en que su instala

ci6n y operaci6n se ha mantenido eficient:arente, es el de la energ!a el~ 

trica. En cambio, el abasto y consuno del agua potable, y el desalojo o 

disposici6n de las aguas negras, se han constituido en problanas ancestr!!_ 

les no resueltos aan. 

En ambas redes, la hidráulica y la sanitaria, producen un reci

clado de aspectos negativos que repercuten en las mismas localidades rur_e. 

les y en la naci6n en conjunto. El desecho o canalizaci6n de aguas negras 

sobre los principales cuerpos de aguas es~ticcs o corrientes, ha produci 

do niveles altos de contaminaci6n, y en alguoos casos con caractéres ~ 

versihles. ta. utilizaci6n de esas aguas para cualquier uso, resultan -

rrás peligrosas que beneficiadoras, s! consideram:is que la poblaci6n en g~ 

neral rural y urbana se abastecen de esos cuerpos para su uso dc:m'!stico, 

irx'lustrial y agr!cola. 

El problana se agudiza alln más, al aportar las grandes ciudades 

una respetable cantidad de aguas sei:vidas industriales y dc:m'!sticas, ha-

cia su tlnica fonna de desalojo, los cuerr,vs hidráulicos . 

.La proposici6n institucional en los últinDs aros, se ha derivado 

en 2 aspectos: 

+ Que las localidades rurales por su tairafu y el gasto de dese

cho hidráulico, utilicen irecaniszros y fonnas de desdoblamiento qu.lini.co '3!! 

tes de ser evacuados a un cuerpo acu!fero. la construcci6n de fosas sép

ticas se ha prarovido desde hace mucho tiat1p0, y a pesar de ello la pobl_e. 

ci6n rural,que la considera una obra costosa y sin utilidad p!'COuctiva, -

se ha negado a habilitarla tanto col~iva caro individua!rrente. 

+Tratar con grandes plantas, las aguas servidas de las grandes 

y medianas ciudades, El costo de instalaci6n y operaci6n de esas unidades 

es sumarrente elevado en funci6n de la capacidad financiera de las autori

dades locales, dandose el caso de un uso deficiente, parcial o subutiliz_e. 

do de cada unidad. Jlderrás, no todas las ciudades del país cuentan con -

plantas tratadoras por el costo de su instalaci6n y dificultades de su -

ubicaci6n, desalojando directarrente las aguas negras sobre el mar, los -

ríos o los lagos (y en algunos casos en dtircenas o l'resas). 

En los diversos planes de desarrollo urbano se ha establecido -

de cualquier manera, la dotaci6n prare:lio básica de infraestructura hidrá~ 
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lica y de alcantarillado , de la siguiente manera: 

En funci6n de la p:>blaci6n ha atender hasta 1982, se pretende -

abatir los siguientes p:>rcentajes de deficits 2'2./: 
l\gua Potable, En localidades urbanas 75 % 

En localidades rurales 40 % 

Alcantarill~ 
En localidades urbanas 50 % 

do. En localidades rurales 10 % 

I.a situaci6n a preveer en esa na:lida meta de planeaci6n, no es

triba en la capacidad de lograr abatir los d~ficits, sino 111 alcanzarlos, 
quien se hará cargo de la operaci6n y mantenimiento de las instalaciones. 

Al m:mento, las autoridades federales a cargo de la operaci6n de 

las redes, las han entregado a las correspondientes municipales y estata
les; sufriendo l?stas ya, una seria limitaci6n de financiamiento para man

tener el servicio regular y eficiente. 

c) Usos del suelo. 

Eh lo que se refiere al suelo y los tip:>s de su uso urbano que 

se le asigna, debatos considerar las siguientes situaciones conflictivas: 
El proceso hist6rico de la Irayoda de las localidades existentes, 

se inicia a partir de un centro y plaza c!vica en la que se desarrollan 

los carercios y servicios nÉs especializados, Alrededor de ellos, se de
sarrollan las zonas habitacionales en todos los niveles y estratos socio

econC:micos; y p:>steriorm:mte, las áreas fabr1'.les o las zonas de explota

ción agropecuaria. 
Mientras nÉs crecimiento dmográfico y urbano se prcxlusca en el 

centro de ¡:oblación, en función a la intensidad prcxluctiva de su rcgi6n 

e interior urbano, nuyor grado de diversificación y espccializaci6n adqui~ 
re lh localidad. No obstante, paralelarrcnte se genera una transfornu~ 

ción estructural interna, a rafz del deterioro y obsolescencia de algunos 
usos del suelo, p:>r razones de su plusvaHa, nuevos adelantos té\cnicos -

de servicios y equip.:nnientos, jerarquizaci6n vial, intensidad de acceso 

del público, exclusividad, etc. 
En las grandes ciududes, el fcnáreno de las zonas grises o dete

rioradas es muy visible relativcurente, incluyendo las áreas con cambios 

graduales de giro de uso de su suelo. 

2~/. Programa Nacional de Infracstructuru, Dirección Gral. de Equipamiento 
1· .... : .. . -.r?.. 2 .. :. .. ;~.e,? . . 



Prototipo del fen6reno de zona gris lo ronstituyen las áreas ha
bitacionales. Al crecer y desarrollarse las manchas urbanas, las áreas -

residenciales pr6ximas al centro de servicios original, incrsrentan sus -

costos del suelo a niveles difkiles para mantener el tipo de uso de su -

edificaci6n. Al tener la presi6n de expansi6n servicial y carercial del 

centro, aunada a la creciente plusvalizaci6n de su suelo, praiucen 2 acti 

tudes con respecto a la zona en decadencia: 

+ Daroler paulatinarrente unid,¡¡des de vivienda (uni o plurifami

liares) , para sustituirlas con otras de servicios o carercio en general. 
+ Aprovechar las construcciones cambiando el giro de su uso. 

No es difícil observar por ejanplo en las ciudades mexicanas, -

zorias habitacionales ant!guas de cualquier estrato socio-ecorónico, "in~ 
didas por recientes edificios o conjuntos de oficinas, carercios o servi

cios especializados". 

El proceso transfornador de giros, inmediatanente repercute en 
los danás factores estrcuturales urbanos del centro de poblaci6n. la i:!! 
fraestructura calculada para los gastos de una zona habitacional horizon

tal, se saturan al incrarentarse la construcci6n de edificios departarren

tales o de oficinas en condaninios; con la consecuente alteraci6n vial, y 

la ruptura de pavi.irentos para aumentar los diánetros de dotaci6n hidrául_:!: 

ca o cxtracci6n de aguas servidas. La in<'igen urbana, ante ese "collage" 

ambiental, deteriora su aspecto y unidad original en favor de anuncios y 

"rrodos" publicitarios de las empresas urbanas. IDs servicios mmicipales 

intensifican su operaci6n de mantenimiento y conservaci6n urbana, quedan

do nruy limitados sus recursos en cada fase de intensidad de uso del suelo. 

Por otro lado, grandes zonas y núcleos de servicios, ccrrercios, 

fabriles, habitacionales, de preservaci6n ecol6gica o patrirronio cultural, 
se ven rodeados y asimilados en un rígido tejido urbano en contínuo cr~<:i 

miento y transformaci6n de uso, im¡:osibilitando y e.xtrangulando su posi-

ble expansi6n y desarrollo. 

El resultado del proceso en general, se refleja en otras tantas 

cosas caro el transporte urbano con largos y conflictivos trayectos de ~ 

tas, las constantes fallas en la sisteiatizaci6n de instalaciones y oper.e. 

do de redes de infraestructura, en el surgimiento de un buen conjunto de 

zonas grises con altos contrastes entre sí y en conjunto, y la irracional 
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ubicaci6n de los elementos de equipamiento, dentro de un din&U.co e inco!! 

gruente proceso de transfonnaci6n utilitaria del suelo, 
La falta de control y regulaci6n del suelo, rrás qÍle su estable

cimiento, ha sido causa de su irracional desarrollo en los sistana intr~ 

urbanos, Por lo que s! 'no se taran medidas planificadoras m1s precisas y 

irejor definidas en ese sentido, apoyadas en los derrás factores de estruc
turaci6n urbana, nás dificil resultará el ordenado y control del futuro -

desarrollo urbano de cada localidad. 

d) Vialidad, 

El sistata vial, considerado caro elemento integral de la infra

estructura, lo estudiararos en forma independiente en la presente t~sis -
por las siguientes razones: 

+ Dada la naturaleza de su flujo y sus caracter!sticas f!sicas y 

funcionales caTq?Onentes del miSllD sistana ambiental urbano, la vialidad -
presenta en su estudio una diferente manera de abordarla. 

+ I.a vialidad jerarquizada por el volGrren de su tráfico, general 
mente rrantiene esa categorizaci6n en los elementos de infraestructura que 
se aloja ¡:or debajo de ella, o por encima de su recorrido. 

+ Por las 2 ·cualidades mencionadas anteriormente, la vialidad la 
deberos considerar caro un elemento "vertebrador" de los usos del suelo y 
la estrcutura urbana en general. 

Bajo esas consideraciones, la vialidad en nuestras ciudades ha -

servido para 2 funciones, aderrás de las asignadas a su carácter canaliza

dor del tráfico vehicular y peatonal: 

+ Para "orientar" el crecimiento urbano según lós intereses pU.-
blicos y privados. 

+ Para plusvalizar el costo del suelo según sus. derivaciones, e.e_ 
tegorizaci6n y puntos que canunica. 

En México es muy canún observar el crecimiento urbano anárquico 

de nuestras ciudades, al construirse unidades habitacionales en suburbios 
alejados de los corazones urbanos, dejando grandes bald!os y vacantes en

tre ambos. I.Ds costos de dotaci6n de infraestructura y servicios se in

crarentan, a pesar de su subutilizaci6n en su recorrido. 
I.Ds terrenos libres entre sub..irbios y núcleo urbano, inician un 
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increirento de su costo (engorda), al propiciarse su ingreso obligado en -

el rrercado del suelo local, aprovechando las ventajas de la canunicaci6n 

e infraestrcutura que atraviesan su territorio. 

ras zonas de precaristas, los fraccionamientos privados y las -
unidades habitacionales producidas por el sector p!iblico, se han inserta

do en las diversas ciudades irexicanas, mediante el esquema anárquico ant~ 

rio:arente descrito, 

Finalnente, la indiscriminada apertura de zonas para crecimiento 

urbano, los constantes cambios del uso del suelo, la .intensidad de su u:so.·: 
y su plusvalizaci6n, han provocado serios conflictos en el sistema y tra

za vial. Ia saturaci6n vehicular en las principales avenidas a los cen

tros de servicios, se intensifica por la limitada ca~cidad de estaciona
mientos y la localizaci6n de muchos paraderos de transporte colectivo en 

vías de intenso tráfico. las irezclas de diversos tipos de tráficos segtln 

su acceso a los diversos sectores urbanos, se vuelve más cariplejo en su -
canalizaci6n y control; ap¡irte del"manteriimiento de los pavirrentos y el -

rrobiliario urbano (vease por ejanplo, el tráfico de una zona habitacional 

m=zcladocon el de una fabdl o de abastos, tal caro sucede en cua~quiera 

de nuestras ciudades), 

CcI!o rrenci6n especial, analizare!!Os inserto en esas circunstan

cias al transporte, bajo la siguiente caracterizaci6n: 
El constante proceso din1!mi.co de expansi6n y diversificaci6n -

de las actividades citadinas anteriorrrcnte descritas, ha producido un ~ 

plejo y conflictivo sisterra de rutas del transporte p!iblico, que más a -
obedecido a la "rentabilidad" del servicio, que al de su correcto funcio

namiento y diseño •• 

cada permisionario de ruta establece según su "sensibilidad" de 
anpresario, el trayecto más conveniente para implarentar el servicio, sin 

tener una visi6n conjunta del sistena del transporte en general. 

Es caso nornal en cualquier localidad del pal'.s, que la nayoda 

de las rutas reconozcan y hasta tengan su terminal en el centro principal 

de servicios. No obstante, en el resto del poblado generalrrente existan 
serias deficiencias para interconectar sus sectores urbanos. 

Vinculando la vialidad con el transporte , observarnos en /.ll!xico 

un proceso irracional de su desarrollo car.ún, a raíz de la orientaci6n--
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vial hacia el aut:roóvil particular, El transporte colectivo se ha es~ 

turado en funci6n del traslado del sector popular mayoritario, y a pesar 

de ello, su servicio sufre de deficiencias entre otras razones, por la 9!!. 

turaci6n vial de los velúculos privados, Fil ese sentido, las v!as son -

subutilizadas al canalizar autarmriles con una o dos personas en cada un..! 

dad, saturando territoriallllmte la superficie vial (subutilizaci6n del 

transporte y saturaci6n vial) , , Las autoridades oficiales al respecto, 

han visto llllY limitadas sus acciones por carecer del total daninio en el 

sistara de transportaci6n urbano, al no !,Xlder atentar contra la propiOOad 

privada del usuario y las rnq:iresas que producen autaroviles, y solarrente 

a:mtrolar algunos subsistemas del transporte colectivo. 

ID tlnico que se ha intentado hacer en la materia hasta la fecha, 

es la de prarover la .irrlucci6n del flujo y tipo de tráfico a una forma -
m;mos conflictiva, a través de reglaroontaciones , restricciones viales -:

(prohibici6n de estacionamientos, canalizaci6n y separaci6n del tipo de -

tráfico ligero y pesado, horarios de carga y descarga, etc.) , control so

bre los principales sistanas de transportaci6n colectiva y una supuesta -

regualci6n del uso del suelo. Todas esas rredidas han tenido un en~oque 

parcial de soluci6n, sin contariplar la resoluci6n del sistana en general 

dentro de la estructura urbana y su CCfftJC>rtamiento global. Tal parece que 

es más fácil inducir con rrroidas represivas y de "desaliento" para utili

zar el autarovil, que el de contar con un eficiente y diversificado sist~ 

ma de transporte colectivo urbano. 

e) B:¡uipamiento urbano. . 

El equipamiento urbano para su estudio, se le p.iede dividir en 2 

rrodalidades de accesibilidad: 

+ Los básicos, indispensubles para el adecuado funcionamiento de 

las diversas unidades y sectores habitacionales, de acuerdo al nivel de -

servicio de su agrupaci6n (unidad vecinal o centro de barrio). 

+ IDs especializados, considerados caro de funciones y activida

des muy especificas y especializadas, localizadas general.ni2nte en grandes 

ciudades y con cobertura regional y/o nacional. 

Por su tipo de servicio tarrbi6n se les puooe dividir en: 

+ IDs que ofrecen en su instalaci6n el servicio di.recto a los -
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usuarios (educaci6n, salud, recreaci6n,etc). 

+ !.Os que ofrecen el servicio indirecto a la poblaci6n por nroio 

de su instalaci6n (abasto, servicios rramicipales, tiradero, etc.). 
Por el origen de su instalaci6n, se les puede clasificar tarnbi!!n 

caro: 

+ A cargo del sector p(iblico. 
+ Producidos por la iniciativa privada o el sector social. 

En términos generales, en el pa!s se producen 2 aspectos confli!:_ 

tivos en la dotaci6n del equipamiento: 

l. En cuanto a su localizaci6n, el equipamiento se dota indiscri: 

minadarrente sin referirse a lineamientos específicos de ou ubicaci6n y ~ 

plazamiento, tanto en el sistema inter caro intraurbano. 
2. Con respecto a la capacidad de atenci6n, generalmente ha pre

valecido la mentalidad de que su s:i.nple instalaci6n resueJ,vc los prd:>lanas 

del servicio, sin tener en cuenta la capacidad de su diseño y los turnos 

de su operaci6n. se cree por ejemplo, que el tener una escuela primaria 

de 6 aulas, puede otorgar un eficiente servicio a 300 altmlllos, pero no se 

contanplaba que sr doblaoos o triplicairos los turnos, la capacidad de ªl:e!! 
ci6n se increm:mta a 600 o 900 alumnos en la núsrca instalaci6n; con ello -

tambi611 se increrrenta la cobertura territorial y poblacional con el rango 
del servicio. 

Es canún observar en cualquier localidad urbana o rural, el aba;!! 
dono o subutilizaci6n de instalaciones, principa1mente porque: 

+ Nunca antes se habfa planeado a nivel de conjunto y derivado 
de las verdaderas necesidades·del desarrollo del país, la asignaci6n y do

taci6n integral del equipamiento, tanto en su aspecto social caro para el 
apcyo productivo. 

+ Los cacicazgos políticos y los vicios administrativos, han si

do un serio cbsU'!culo para la instalaci6n, operación, rranten.imiento y ccn-

servaci6n integral de los diversos tipos de equipamiento. Las autoridades 

federales, estatales y municipales, han prarovido e inswlado el equipamic::!_ 

to en forna "instintiva", por razones de carácter poHtico y de acci6n in

rrediatista, apcyados en estudios "t6cnicos parcializados y manipuladores -

de los requerimientos reales". 

+ La pennanente limitaci6n de recursos y el contraste de U11a cJe 
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taci6n irracional, ha producido un círculo vicioso de concentraci6n del -

e:iuipamiento, en "selectos poblados y ciudades" generalmente categorizadas 
por su in'qlortancia econ6nica o funci6n administrativa. 

Adanás, el sector privado genera según su actitud lucrativa, --

e:iuipamiento que obedece> a la localizaci6n "más rentable", sin considerar 
los darás factores estructurales del desarrcllo intraurbano. 

El equipamiento también ha sido utilizado caro un instrumento -

Jlás de plusvalorizaci6n del suelo, segdn el tipo y categor!a de su instal2_ 

ci6n. En los crecimientos anárquicos de nuestras ciudades, no es raro o~ 

servar la rápida plusvalorizaci6n y saturaci6n urbana en los alrededores -

de equipamientos :iirportantes y necesarios para toda la localidad, general

rrente ubicados en algún suburbio a impulsar de la ciudad. 

De acuerdo con la dinwuca de crecimiento de cada localidad, entre 
más se diversifica su actividad, más carpleja y arrplia es la generaci6n de 

su equipamiento, por su naturaleza de servicio. En ese proceso, surge -

también un fenl'.rneno paralelo al indicado en el uso del suelo, en lo que se 

refiere al carobio d~ su giro. Zonas inicialrnente habitacionales con equi

pamiento af!n, se convierten en áreas de servicios con otras necesidades -
de instalaciones. Por ejanplo, colocar un cine o una tienda de autoservi

cio en una zona de "transfonnaci6n", prcx!uce un tipo diferente de CClllpO~ 

miento de los factores urbanos, caro el requerimiento de mayor capacidad -
de la infraestructura, saturaci6n vial, deterioro de su .iln.'igen urbana y el 

incrarento de la presi6n, en el carobio de giro de uso del suelo en sus zo

nas aledañas. 
Asf pues, para la planeaci6n del e:iuipcimiento urbano y su ope

raci6n, es necesaria la coordinaci6n sectorial y de los niveles de gobier

no, para su desarrollo integral; además de la restricci6n, inducci6n y CO.!} 

trol del equipamiento privado, según los requerimientos prcductivos y so-

ciales regionales y de los ¡:obladores. 

En la actualidad, se pretende desconccntrar a través de su pla

neaci6n, las actividades prcductivas y serviciales de los sistE:ll'as ínter e 

intraurbanos. 
A nivel regional, se pretende racionalizar la dotaci6n del equ.i 

pamiento en funci6n a la jerarqufa urbana de los pobludos, asignandoles -

las instalaciones en la cantidad y calidad requerida según el rango de ca-
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da localidad y las que dependen de ella. En otras palabras, también se -

jerarquizan los niveles de dotaci6n en especializaci6n y volGrren de equi

pamiento, seg<in las necesidades de r'l!lgo-ta!Mño locales, para conformar 

el sistara de apoyo o transferencia de servicios entre localidades meno
res a mayores. 

En el nivel intraurbano, se aplica el misrro principio de apoyo -
de servicio entre el núcleo urbano y los suburbios de cada localidad, a -

través de las dotaciones básicas y su paso hacia las cada vez m1is especi_!! 

!izadas, según el rango de su cobertura •• 
Al pretender ésta "estratificación" de la dotación del equipamiE3!! 

to, es muy i.Irq:>ortante considerar 2 posibles aspectos de su manejo: 

+ Desde el punto de vista econ(mico, el estableci.Jreinto de un si~ 

tara de dotaci6n m1is diversificado en calidad y cantidad de equipamiento, 

en los principales poblados de los sistemas regionales, provocará catD cog 
secuencia (y eso aparentarente es lo esperado), una rw.yor terc~~izaci6n 

de esas localidades con mayor retén y captaci6n de pobladores. 

+ Deberos preguntarnos también, aparte de los serios problemas que 

iJrq:llica la diversificaci6n del equipamiento y sus servicios en los siste-

mas urbanos regionales, cuales serán los costos en tiaripo, recursos, fi.IJarr 

cieros, aspectos sociales y canpranisos poHticos, que se deberán canp~ 

ter en la anpresa; y cuales serán sus reales beneficios y bene~iciados en 
esas mismas materias hacia la poblaci6n en general y las actividades pro

ductivas. 

f) Servicios municipales, 

I.a dotaci6n y operaci6n de los servicios municipales, los poderos 
analizar de una rrejor manera s! los tratarros desde el fA.111tO de vista de su 

base econánica con respecto al sistara urbano. E.s decir, desde su can¡:or

tamiento antiprcductivo en un proceso capitalista lucrativo de cada activ.!_ 

dad. 

De esa forma, consideraros los efectos derivados de las activi~ 

des prcxluctivas urbünas, y el m:x:lo de "ater.uarlos o resolverlos" en el caso 
de los servicios municipales. Los servicios se constituyen basicarrente -

por vigilancia, la recolecci6n y disposici6n de los desechos s61idos, el 

servicio de banberos, los servicios urbanos de arergencia y el mantenimi~ 
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to f!sico del poblado. 

Ia habilitaci~n y operaci6n de los servicios, obedecen al grado 

de diversificaci6n de los usos del suelo y las caracter!sticas de la do~ 
ci6n de la infraestructura. No es posible establecer a un nivel adecuado 

de vigilancia o atenci6n de banberos, en una zona que carece de pavinen~ 

ci6n en sus v!as ( o hidrantes en su caso) ; o en otra de nuy intenso uso 

del suelo y saturaci6n de las redes y canalizaciones, en el caso particu

lar de los l:xm:Jeros. 

No obstante, son esos conflictos de estructuraci6n urbana los que 
propician la habilitaci6n y perefccionamiento de los servicios urbanos. 

La aglareraci6n de un conjunto de actividades ecor6nicas y sociales, con 
diversos tipos de funciones y caiqx>rtamientos en un sólo ndcleo de desa

rrollo (ciudad) , derivan en fonna paralela otras actividades que las ªP.2. 

yan y coadyuvan en su desenvolvinú.ento. F.stas t1l.tirnas aunque son de carás 
ter furxiamental, no tienen en rigor una productividad en el sistEG'IJ al 
contrario, sirven para eliminar efectos nocivos de la producci6n y la e.!!_ 

tancia conjunta de un voltiren de individuos concentrados en una poblaci6n. 
En ese sentido, a los servicios se les ¡:uede asociar y vincular directa

rrente con los subsistanas de ecollClllfas de escala, generados en una local_! 

dad seg(in su crecimiento y grado de especializaci6n. 
A la fecha, las autoridades nunicipales particulamcnte, han su

frido de una cr6nica cr!sis de financiamiento y operaci6n de los servicios, 

por lo limitado de sus recursos y los crecientes costos de 111IDtenimiento 
urbano. Parece pasar por desapercibido por los sectores privado y social, 

que las externalidades negativas producidas en sus actividades, son deri
vadoras de serios efectos nocivos a la poblaci6n y al sistCllB urbano en -
general; que de seguir su actual tendencia, serán ellos los directarrente 

lesionados en sus intereses productivos y sociales. 
La dnica fonra de planear e incidir en la dotación de los servi

cios urbanos, serú a través de las 2 dnicas bases que se tienen en la ma

teria: 
+ La plancaci6n integral de la estructura urbana. 

+ La captación y desarrollo de rrejorcs rrcdios té-cnicos en cada -

rubro de servicios, ahorradores de recursos humanos, rraterialcs, 
financieros y administrativos. 
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g) Vivieroa. 

El problEIM de la vivienda en ~co, se resl.llfe en la incapacidad 

del sector pop.1lar mayoritario cara hacerse de una habitaci6n digna, bar_!! 

ta y duradera, que ~la con sus tipos y formas de vivir. 

Las inq:>licaciones de su problanática rebasan en ll'RlCho a la tradi

cional "concenpci6n" de la vivienda en nuestro paf~, a partir de su mero 
aspecto formal. En s!, es una problmática con inp:>rtantes relaciones e!!. 

tructurales en el proceso de desarrollo interno, y las peculiares formas 

de la distri.buci6n del ingreso 2J./. A ra!z de la permanente cdsis ~ 

mica del Call\X) y la constante 11CVilidad de un .iJtllortante volthen de pobl.!!_ 

dores rurales hacia las ciudades, admás del :irrpresionante crecimiento ne_ 
tural de las rnisras, la dE!Tfil'da habitacional urbana se ha intensificado -

a niveles dif!ciles de satisfacer. Los migrantes rurales en las ciudades 

tienen 2 objetivos f\lroammtales a lograr para sobrevivir: 

+ etpleo. 

+ Lugar de alojamiento. 

La asimilaci6n de la familia rural al sist:ana urbano, es un pro

ceso que tarda varias generaciones segt1n sus logros de escala socioecon6-

rnica. En t'!il, sus mimbres derivan nuevos n<icleos familiares que atender 

y alojar, con una urgente necesidad de suelo y habitaci6n para el "clan". 

Por ello, al tener acceso al prircer terreno de su daninio o propiedad, se 
le subdivide en funci6n al ntímero de familias del grupo. 

La forma de hacerse de un terreno bajo esas circunstancias, es 

s6lo posible de 3 maneras: 

+ En la caripra de un terreno en un fraccionamiento legal o "ile

gal, urbanizado, se:miurbanizado o sol~te letificados. 

+ La invasi6n a terrenos oficiales o particulares. 

+ El alquiler de cuartos en lotes, vecindades o azoteas de edifi

cios. 

En cualquiera de los 3 casos y salvo l¡¡ e.xcepci6n de la canpra 

"legal del prc<lio", existe en sus hi!bitantcs w:a constante ¡¡ngustia y pr~ 

si6n por la incapacidad de dc:rninar l¡¡ tenencia de la tierra y la vivienda. 

Varios uutores de planificación form'll, han calificado algunas -

de éstas zonas de asiento popular, caro "cánceres o núcleos de suciedad, 

delicuencia, desorden y praniscuidad" , que afectan la buena im'ígen urba-

22_/. Programa Nacional de Vivicncla, Dirección Gral. de Equipamiento Urbano y 
\'ivü:");¡da, S.i\,l!.O.P., l~H3Q 
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na de la ciudad "mxlerna". Sin embargo, se olvidan que esa poblaci6n ti~ 

ne una larga historia de atraso que va.desde la alirnentaci6n hasta la asi_!! 

tencia social y educaci6n, por generaciones. Es un tip:i de sociedad que 

se ha mantenido "marginada" del desarrollo y sus beneficios, pero no as! -
de su contribuci6n para producirlo y mantenerlo. 

El grado de su condici6n marginal, se inicia en funci6n al grado 

de incorp:iraci6n a la fuerza de trabajo urbana. !Ds emigrantes rurales no 

calificados, tienen una mayor lentitud en éste ingreso, insertandose en el 

irercado de la mano de obra, caro agentes de reserva, desenpleo o s~leo. 

su capacidad de credito y pago es nula y p:ir lo tanto, también lo es para 

adquirir el suelo y la construcci6n de su vivienda. 

El problema de la vivienda en éstos casós tiene 2 caras: 

+ La dotaci6n en volúrren para abatir los déficits, con fuertes -
limitaciones de financiamiento. 

+ La calidad y tipo de vivienda, segtín las necesidades físicas, 

econCmicas, sociales y en especial , culturales (recordEmJs que hablruros -
de un estrato mayoritario en proceso de asimilaci6n urbana, cargado a!in de 

valores rurales en "rootarrorf6sis"). 

La forna en que se ha querido atacar el problema, se deriva en -
las siguientes maneras: 

+ A nivel institucional y cato una política beneficiadora de cie.E 

tos grupos de trabajadores y empleados, el Estado ha intentado abatir el -

déficit habitacional, a través de la producci6n de vivienda terminaqa ( -

INR:W\VIT, rov:rsssTE, ISSSFAM, etc.). l'b obstante, en cada régilren admi-
nistrativo notruros las serias limitaciones, particulanrente financieras, -

para alcanzar tán dinrunico y creciente objetivo con esa actitud. 

+Por la inducci6n y praroci6n estatal, la iniciativa privada ha 
dirigido sus acciones a la construcci6n de vivienda "canercial de interés 

social". Pero también, ésta está dirigida a un grupo con capacidad econ~ 

mica que sí le permite tener acceso, aunque con limitaciones. 
+ El apoyo estatal a la vivienda producida por el miSIT'O sector s2 

cial, a través de la regularizaci6n de la tierras de su asiento, la dota-

ci6n de infraestructura y equipamiento básico, y la asesoría técnica para 
la construcci6n de su vivienda (incluyendo facilidades para la canpra del 

material). La presi6n social acumulada para hacerse de suelo y vivienda, 
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ha prcx:lucido en las autoridades una rruyor atención del problema, resulta!l 

do en muchas ocasiones .!irbitro de intereses empresariales con los socia

les, y subsidiador en la dotación de varios de los factores de desarrollo 

urbano. 

El problem:i es¡:.ecífico de la planeación de la vivienda urbana, -
dentro del marco conflictivo nacional en la materia, se le puede analizar 

desde los siguientes puntos de vista: 

+ El prarover y fanentar el Estado la autoconstrucci6n de la vi-
vicnda en los sectores lXJpulares, implica un difícil y arduo trabajo de -

coordinaci6n y regulación del proceso, Sin una direcci6n apropiada, los 

contingentes populares habilitan la construcci6n de su vivienda y zonas -
habitacionales en foi:rra ar.árquica y cuidando sus muy particulares intere

ses de cada uno de sus mimbres. Es necesario el 1T<U1ejo y control ada.~ 

do sobre los principales :'actores estructurales del proceso urbano, y es
pecialmente, en lo que se refiere al suelo, la infraestructura, la viali

dad y el equipamiento. 

+ La actual sectorizaci6n del sisterra público, ha provocado serios 
problemas entre la planeaci6n y ejecuci6n de las acciones habitacionales 

(vivienda y zonas habitacionales), por las específicas derivaciones e in
congruencias antes rrencionadas en el punto 4. l. (organis:ros planeadores -

vs. ejecutores). La actual descoordinaci6n entre organism::is sectorizados 

y los no sectorizados, ha provocado un Irayor desconcierto en la planeaci6n 
terri •·erial y arquitect6r.ica de la vivienda. 

+ El establecimiento de los "Plar:es de Desarrollo Urbano de los -

Centros de Poblaci6n", ha determinado en un pri.Jrer acercamiento la distri 
buci6n y m:xlalidades del uso del suelo actual y futuro, vertebrados por -

la infraestructura y la vialidad, y aglutinados por el equi~ento y los 

servicios urbanos. En lo que respecta al uso del suelo con carácter hab_i 
tacior.al, sí no se le ccr.:rola y regula desde su de'.:inci6n hasta su prcx::~ 

so de sat,uraci6n, existir! el serio riesgc de su "transfor:raci6n a otrc -

tipo de uso", con la expulsi6n de sus FObladores y el deterioro de su sec 
ter. 

Para la soluci6n estructural y formal del Froblerra habitacional, 

se deberán conjuntar los objetivos y ;:;ro¡:uestas derivadas de su cre;orta
miento en el proceso global, con las soluciones es¡:.ecí:icas de la vivien-
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da para el conjunto de bdividuos con diferencias econ6nicas, sociales y 

culturales. 

h) Irrágen urbana. 

El reflejo directo de la desarticulaci6n y desarrollo anárquico 

de los factores involucrados en el proceso de urbanizaci6n, es precisarref! 

te en la irnágen y aspecto visual que tienen las ciudades. 

El conjunte de conflictos de estructura urbana analizados ante-

rionrente, desde la infraestructura, el uso del suelo, la vialidad, el -

equipamiento urbano, los servicios municipales y hasta la habilitaci6n de 
la vivienda; nos reflejan en la wgen de nuestras localidades, un siste

ma ambiental deforme, host!l, sucio y deshumanizado. 

Hasta hace poco tiempo, algunos urbanistas consideraban que el -

problema de los asentanúentos humanos estribaba en eso, en su aspecto fo.;: 

rral. No quedan reconocer que el reflejo Usico es resultado del nanejo 

de todos los anteriores factores urbanos, y que éstos a su vez se cCl11pOr

tan seg(ln las circunstancias econánicas, sociales y pol.!ticas de cada lo

calidad. 

SÍJllllenente, no se considerare al proceso urbano, caro uno ~s de 

tantos del desarrollo nacional, estrecha'll2!lte vinculado a condicionantes 

además de físicas, de base econ6nica y conformaci6n social. 

S6lo se remidan a considerar los "fracasos" de los tknicos, sus 

colegas, en la falta de sensibilidad y CClllprensi6n del problera formal a 

rafa de una supuesta liga con los sectores atrasados, y que deberían de -

actualizar con el diseño urbano para que éstos superaran su nivel de vida 

(y eso no basta definitivamente). 

En f!n para nuestra consideraci6n, el problena visual y de wgen 

de nuestras ciudades, se logrará al paralelo a la estrcuturaci6n conjmr.e. 

del proceso urbano de cada localidad. Cualquier otra acci6n, s6lo será -

una rredida paliativa que se le dará en el rrejor de les casos, a probleras 

parciales o específicos muy agudos en nuestras ciudades, sin resolver in

tegra y penranenterrente el general. 

i) Preservaci6n ecol6gica. 
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Quizás uno de los rffis "olvidados" o soslayados factores incidentes 

en el proceso urbano sea precisamente el de la preservaci6n ecológica. La 

contaminaci6n ambiental se ha m'!nifestado en todos sentidos, en la ai:Jr6sf~ 

ra con gases, part.kulas suspendidas y rnicroorganism:is; en el agua con de

sechos s61idos orgánicos e inorgánicos; en el aspecto visual, en el sonoro, 
y aCin en la misma actuaci6n del hC111bre con él rnism:i. Las m'lnifestaciones 

de esas degradaci6n son más intensas en las ciudades, que en cualquier s~ 

tor rural. El habitante citadino está rffis expuesto a su influencia que el 
rural. La dinamizaci6n y canplejidad de las actividades transfornadoras -

industriales, cada vez encuentran una mayor producci6n de consLDTOs y su d~ 

secho (industrial y daréstico), con una rrayor aportaci6n de contaminantes 
no fáciles de reciclar y desdoblar en los proceso "naturales" de renovaci6n 

de recursos, La soluci6n se presenta harto difícil, aCin para los rnism:is -

ecolog!stas, dentro de un sistara econ6nico capitalista afanado por cual-
quier actividad lucrativa sin importar sus secuelas nocivas hacia la socie 

dad y el sistema en general. 

En México, las rrcdidas que se han hecho en la materia se concre
tan a un conjunto de campañas de "buena voluntad", para rotivar a los ciu

dadanos y poblaci6n en general, a no producir cualquier contaminaci6n; al

gunos planes "indicativos" para el control y preservaci6n dt; l'ireas y zonas 

en franco deterioro ecol6gico (incluyendo cuerpos de agua), y varias leyes 

federales con sus respectivos ordenamientos reglan'el1tarios a sujetarse por 

las "lpresas privadas y los ¡:<uticulares, ¡:ero deficientanente administra
dos po~ los organisrros designados para el caso. 

Sin enbargo, el problara no radica en el control de la contamin~ 

ci6n nada más, también radica en impedir que se ¡:t"oduscan nuevas fuentes. 
bajo ese principio, el Cínico lllJdo de visualizar una relativa soluci6n, se

r!a una transfornaci6n radical del sistara de producci6n y consLDTO, a uno 

que s6lo nos dotara de elementos ese!1ciales y degradables de bienes ~sicos, 
y de alta durabilidad en bienes duraderos. Adaras de establecer un real y 

eficiente tratamiento de las aguas servidas darésticas e industriales, ;iara 

su :i.nmediata reutilización según el grado de purificaci6n. Son obvios los 

obstáculos econ6miccs de ~sta proposici6n, y sin aiibargo, de alguna forma 

le puede extraer en el ll'Clrento, soluciones particulares para aplicarlas en 

el proceso global. 
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En materia urbana, varios gru¡:os de especialistas en diseño ur~ 
no, han insistido en la regulación y control de contaminaciones del ti¡:o 

visual y sonora, a trav~s de una reglrurentación de la estrcutura formal -

citadina, y del tráfico de veh!culos. Aparte de ello, otros más se han 

preocupado ¡:oí: la recolección y eliminación de tcxlo ti¡:o de desecho (o en 

su caso reutilización); ¡:orlos niveles de afectación de la contaminación 

atrrosf~ica en los microclimas urbanos, etc. Y sin E!llbargo, sus pro¡:os.b_ 
cionet en general, s6lo incluyen recanendaciones indicativas de lo que -

"se deber!a" de hacer. Se requiere definitivairente, una serie de acciones 

radicales, basadas en un sólido apoyo constitucional, jur!dico y adminis-
trativo, obligatorias para los sectores público, privado y social. 
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5. cnNCLUSIONES. 

El haber al:x:>rdado caro tara de t~is un marco tan extenso, can

plejo y dinámico, produce en cualquier norento un encuentro de opiniones 
según la postura y disciplina de cada autor !1Ellcionado o lector de mi tr.e_ 

bajo. 

No obstante, mi intenci6n para elal:x:>rar la presente tésis, se -
concreta a estructurar una plataforma de referencia, para entender el coE_ 

junto de circunstancias estructurales y funcionales del desarrollo del -

país, y dentro de él, del proceso urbano. 
Bajo las anteriores reflexiones, considero audaz llegar a dar r~ 

canendaciones (aún a un nivel general), para poder resolver los probleras 

socio-econánicos por los que atraviesa nuestra naci6n. 
Lo considero, porque no se trata de una soluci6n global que se -

derive hacia las particularidades¡ al contrario, para llegar a una solu-
ci6n conjunta, se requiere de un proceso dialéctico entre resoluci6n de -

probleráticas globales y soluci6n de problaras específicos, pero siempre 

dentro de un análisis de un sistera al~te canplejo y dinrunico, de va
riaciones volubles y de difícil caracterizaci6n de su canportamiento. 

Por ello, confieso en !!IJChas áreas y marcos involucrados directa 

o indirectamente en el desarrollo nacional y el proceso urbano derivado, -
la falta de elarentos de juicio y la ignorancia disciplinaria y metodol6-

gica para pcxlerlos canprender y manejar eficientarente. 

Quizás por ésta deficiencia, algunos aspectos de mi tésis sean -
discutibles¡ pero no por ello en su crítica, dejan o puedan aportar un me

jor conocimiento sobre los mdltiples t6picos tratados en la rmteria. Su -

discusi6n con personas rn'ís avezadas y experimentadas en cada campo, nos -
pueden abrir una ganu amplia e interesante de opiniones , investigaciones 

y puntos de vista, que de cualquier fol1ffi nos ayuden cada vez rn'ís a can--

prender y tratar de resolver nuestros propios problCllBs. 

El haber intentado esquE:moi.tizar los obstáculos estructurales y -

funcionales del desarrollo nacional y su planificaci6n, :ué tarea necesa-

ria IJ<i.ra tratilr de ubicar la problarática específica del proceso urbano -
dentro de ese universo din1imi.co, 

El reslimen final del trabajo entonces, se integra bajo el sigui~ 
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te conjunto de conclusiones: 

A ratz de la nueva orientaci6n del desarrollo nacional, apoyada 

en un sistana de planificaci6n, es fundarcental caracterizar y evaluar las 

repercusiones y efectos producidos por sus factores, circunstancias y el~ 

mentos involucrados. Uno de ellos derivado de las inter-relaciones ftsi

cas, econ&tlcas, sociales, poHticas, culturales y administrativas, es el 

proceso urbano. O sea que, para emprender e incidir en el proceso urbano, 

es esencial contanplarlo y analizarlo inmerso en el proceso global, sien

do el resultado y causa de un conjunto de haces y relaciones que afectan 

otros factores y elarentos del desarrollo. 

Al daninar ésta po~ici6n y tanarla caro base de estudio, se ob~ 

dran más elarentos de juicio y ¡:mitos de referencia , para caiprerider e ~ 

cidir lo ItEjor posible en las probl~ticas presentadas es¡:ecificrurente al 

desarrollo urbano. 

Di lo particular, el desarrollo urbano deberá ser planeado consi
derando que es un subproceso del global. La reestructuraci6n del sistema 

de actividades prcxluctivas primarias, secundarias y terciarias (incluyen

do sus enlaces productores y nultiplicadores de nuevas actividades),~ 

rán ser entendidas caro condicionadoras del proceso urbano, a partir de -

su praIDCi6n y redistribuci6n regional, conjuntarrente con la poblaci6n. 

Hasta el naoonto, querer intentar una reestructtu:aci6n a través 

de una orientaci6n purrurente urbana, es una actitud que ha sufrido una -

concatenaci6n hist6rica de fracasos. 
vease por ejanplo, la creaci6n de polos de desarrollo o infraes

tructura econánica desde la base l•rbanc, pero ccrnplet:airente divorciada de 

la realidad econ6nica-social de las regiones que se pretendieron impulsar, 

sin resultados significativos hasta la fecha. Recordaros los "proyectos 

de industrializaci6n de algunas zonas alcdaiic1.s al r:: .F.", propuestas en -

lo~ reglioones de Miguel Alarán (Cd. Sahagún y el sector de Apan, Hgo) ha~ 

ta l'chevarr:ía Alvarez (Lázaro cárdenas en Michoacán) , y la praroci6n de -

ambiciosos proyectos urbanos para retener y alojar a la r,oblaci6n que su

¡:uestarrente iba a laborar en sus centros fabríles. 
L.1.S constantes fluctuaciones y oscilaciones de los factores e~ 

náiucos y ¡:oll'.ticos, han dado al traste con los irejores y nós detallados -

proyectos de desarrollo urb:mo de las localidades y sus sistaro re<jionales. 
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r.as causas de éstas serias afectaciones, se pueden hallar en los 

vaivenes de las variables globales del desarrollo, y la terca actitud de 

creer que el sinple hecho de crear un "polo o Mea. fabr!l" respaldada -

por una actividad urbana "artificial", consolidará y praroverá autanati~ 

rrente a su alrededor, un sistana regional "marginado" (previamente selec

cionado), con los supuestos de crear fuentes de trabajo (en áreas donde 

no hay ni la más m!nima calif icaci6n de la mano de obra) y centros de CO!!. 

S1.1I10 (en zonas de subsistencia y encarecimiento de la vida), 

As! pues, podBTDs entender en la act:Ualidad con mayores elarentos 

de juicio, el fracaso productivo, social y adnÍ:inistrativo, de las anti

guas Ccmisiones por cuencas Hidrol6gicas (actual.Jrente liquidadas, y ana

lizadas en el capitulo 3, punto3.3.); el conjunto de "polos de de~ 

llo irilustriales" en supuestas áreas y zonas marginales o de pra1Dci6n -

(vease en el 4 capitulo, pun~ 4.L, apartado 'b), o las dif~entes·p~ 
puestas "urJ:ianas" para revitalizar y consolidar a .los poblados rural~. 

Sirnplanente, en México y en sus funcionarios plblicos o priyados 

avocados a dirigir el desarrollo, han sufrido de un gran espejiSITO al -

querer intentar considerar a la urbanizaci6n, cam un gran instrurrento P.e_ 

ra reordenar el proceso. Y al contrario, han contribuido a desequilibré!!. 

lo aCin más, al concentrar en un nmento dado fuertes niveles de inversi6n, 

que posterioDTE11te son abandonados o subutilizados al carprobar el fraca

so de los "programas". 

Esto se ha traducido por un lado, en ya no arriesgar recursos @ 
ra la desconcentraci6n de las actividades, sino en los puntos y áreas que 

historicarrente han darostrado un nivel de recupcraci6n y rentabilidad -

(las grandes ciudades), Y por otro, la caducidad de la actitud "pol!tica" 

para prarovei;- indiscr:iminadarrente zonas deprinúdas y narginadas con éste 

principio. 

Con la institucionalizaci6n de la planeaci6n, debe!lOs considerar 

tarrbién, que el probleru no estrir.,a en el rrétodo de racionalizar los recll! 

sos sol.:urente, sino en la fom.a que se debe incidir en los factores y CC!!! 

roncntes condicionildores del des.:irrollo, para ¡::oder tener un nuyor control 

sobre ellos y rcgul.:ir en lo posible sus repercusiones. 

En otras palubras, la actitud no dcl::e ser el de intentar elal:orar 

un sistrnu de planif ic.:ici6n para tratar de solucionar la problamtica del 
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sul:xlesarrollo del pa!s. Al contrario, a partir del proceso y sus deriva

ciones, considerar las bases fundarrentales que deber~ condicionar y --

orientar la estructuraci6n del aparato planificador. 
En nuestra materia de proceso urbano, nuestra misi6n no es la -

de irrponer m:xielos externos, ni planear en lo abstracto lo "ideal" para -

despuás ajustarlo a "nuestra realidad". I.o gue deberos hacer definitiva
rrente es: 

+ Prirrero, entender el proceso urbano desde su evoluci6n hist6ri_ 

ca y la serie de circunstancias estructurales y funcionales que lo condi

cionan, con el objeto de tener un nayor nivel dti elE!!EÍltos de juicio )?ara 
caracterizar su carq:ortamiento, reorientarlo y regularlo. 

El establecer un proceso de análisis dialoctico "desarrollo-pro

ceso urbano", constituye una actitud fundamental en la integraci6n de un 
sisterra de planificaci6n s6lido y real en el sector asentamientos hunanos; 

para no considerar s6lo naninalmente dentro de ~l, los factores globales 

econ(Jnicos-sociales-¡::ol!ticos, caro agentes ex6genos de la urbanizaci6n y 

la prevenci6n de su desarrollo. 
+ Entender que la planeaci6n del desarrollo urbano, es s6lo un -

subproceso nés gue converge y coadyuva a ordenar los factores del de~ 
lle nacional, derivando y asimilando a la vez, repercusiones desde y ha-

cia el sisterra en general. 

+ En funci6n a una planeaci6n urbana, nás acorde y estrechamente 
ligada a los factores del desarrollo global, racionalizar la ordenaci6n -

de los factores urbanos en el limbito regional e intraurbano. 

+ Entender al desarrollo urbano a su vez, caro un subsiste:rna cu
yos carq:onentes fundam2J1tales son: Infraestructura, uso del suelo, viali_ 

dad, equipamiento urbano, servicios municipales, vivienda, ~gen urbana 

y preservaci6n ecol6gica. o sea, gue cada factor re¡:ercute y a la vez as.!_ 
mila, las alteraciones de los daTÉs y en conjunto, de acuerdo a las deri

vaciones globales socio-econ6micas-pol!ticas. 

+ El grado de organizaci6n y anronía del subproceso y el proceso 
en general, determinará el nivel de madurez del pafs. Sin embargo, recoE_ 

daros que uno de los prop5sitos princip¿¡les de la presente t6sis, es el -

definir los obstáculos para esa intcgraci6n y operaci6n del m:irco planif _;h 

cador, con el objeto de caracterizar sus cualidades y en la rrcdida de lo 

p:isible iniciar su cmsolidaci6n. 
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El haber integrado éste conjunto de observaciones, nos define un 

rrerco con algunos caract&es utópicos; y sin embargo, debenDs entender que 

un cambio en el proceso de desarrollo no se hace de la noche a la mañana. 

Los aspectos descritos constituyen el m'lXCO base objetivo de alcance glo

bal, ha intentar por el conjunto de sectores de un pais caro el nuestro -

(el p(íblico, privado y social), a través de la convergencia de intereses 

para lograr un "desarrollo canpratido". No se trata en sí, de preponer 

"una estrategia de desarrollo", sino establecer una serie de condiciones 

previas y básicas para sustentar el nuevo rrodelo econe.nico y social. Es -

evidente que el intentar siquiera lograr el ll\3.rco base descrito, se enfrerr 
tará a una férrea resistencia del exterior y el interior, a raíz de la --

afectación de sus intereses. 

No obstante, sí no se procede a una urgente conciliación y orga
nizaci6n de actitudes e intereses, será·muy difícil pretender el desarro-

llo "autc:mltico y natural" del país. 

Ya deberros olvidar en todos los niveles de incidencia del desa-

rrollo nacional, la vieja teoda de "aprovechar" m::mentos coyunturales in

ternos y externos para propiciarlo (o en cualquier caso, el crecimiento -
econ&tlco) , Deberos organizar y operar de la rrejor manera posible nuestra 

estructura interna, o en su rrarento, aprovechar o manejar las variables y 

circunstancias del proceso interno con respecto al externo, basado en un -
marco de objetivos econe.nicos y sociales a alcanzar por medio de la plani

ficación de las rredidas y acciones , en la explotación de los recursos y -

la superación del nivel social. 
Particularizando en materia de desarrollo urbano, mis conclusio

nes y recc.xrendaciones se derivan de la siguiente manera: 

Debaros de olvidar los que participarros en la planeación (de cual 

quier materia o disciplina que concurra a ella), la actitud "personalista o 

de grupo intelectualizado" para resolver los problemas según su particular 

dirección. 1.0s geógrafos, ecologistas, soci6logos, antrop5logos, econanis

tas, administradores ~úblicos, arquitectos o urbar.istas, han insistido ter

camente en convertirse en los vanguardistas de la planeación en función a 
su ~rea esp:;cí:ica, tratando de establecer la ccordinaci6n hacia las d~s. 

Quizás tenga que ver mucho en esa actitud , la preparación su~ 
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rior "dirigida particulannente al~ de su disciplina", sin tener en una 

vinculaci6n con los derolís conocimientos y corrientes de ideas que concurren 

a los f~s tan CCJ!lllejos caro el desarrollo de un pa!s. 

F.s nruy importante que las nuevas generaciones de profesionistas, 

cuenten en su educaci6n con 2 fundarrentales factores de capacitaci6n: 

+ la vinculaci6n e inter-relaci6n estrecha con las derolís áreas -
del conocimiento que con al desarrnllo y su planeaci6n. Esto quiere de

cir en otras palabras, que el profesional potencial involucrado en el p~ 

ceso, tenga conocimientos básicos de econanfa, sociología, antropología, 
ciencias poHticas, derecho urbano, geografía, ecología, y en general, de 

todas las ramas disciplinarias que de una u otra fonna inciden en la nat~ 

ria. 

No quiere decir que pretendam:ls "super profesionales sabelotodo", 

sino establecer un conjunto de individuos que se faciliten la tarea de CC!!! 

prensi6n e intervenci6n en la problaratica, desde todos los puntos de vi~ 
ta e instrurrentaciones posibles, con una plataforma de conocimientos bás_! 

cos carunes rranejados por todos. 
+ La urgente vinculaci6n entre los corocimientos aprendidos y el 

ejercicio de su manejo, a través de los procesos de investigaci6n. 

Al estudiante, se le deberá ubicar en la realidad tal caro es, -
sin ese velo o visi6n de altura universitaria paternal, solucionadora de 

cualquier problara a través de un simple trabajo de gabinete con carácter 

aninentarente acadánico. 
Para que el profesional en preparaci6n canprenda y caracterize -

los factores y circunstancias reales del proceso de desarrollo, es neces~ 

rio involucrarlo en su análisis y posibles alternativas de soluci6n a sus 
problanas, Irediante su inc:orporaci6n desde su capacitaci6n miSIT'a, en cua

dros de investigadores nultidisciplinarios. 

Al tener en forma regular y constante generaciones "preparad¡¡s" 

bajo éste nuevo enfoque, es muv lln¡:crtante que canprendan a la problrnútj, 

ca caro un gran proceso global a incidir y planear, En nuestro caso caro 

urbanistas, debaros considerar el proceso esp?Cífico de los asentamientos 

humnos, caro w10 de tillltos derivados e incidentes en el desarrollo. 

No detxnDs considerar b<1jo nungún rrotivo, al proceso urb<1!10 caro 

la f.:stiuctua '\rc·rtcbralº del sistaw.-¡ y tratar di.: traLajarlo cxm c1oriv,J--
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cienes coordinadoras de los deras subprocesos del desarrollo. La planea

ci6n trasciende tnlis alla que el grado de arraigo y distri.Wci6n de la po

blaci6n; tiene una fundamental base econ(mica-social-pol!tica con estre~

cha relaci6n entre sus subcanponentes, y entre ellos se encuentra la ur~ 

nizaci6n. 
A veces observo al tratamiento específico de nuestra disciplina 

urbana, caro s! fuera a rranera de ejemplo, la disectaci6n de un mianbro -

del cuerpo humano para estudiarlo y tratar de resolver sus problemas cH

nicos, y posteriormente volverlo a injertar. Un rráiico reprobaría tal -

proceso de soluci6n clínica. No pcxiaros desarticular arbitrariarrente el 
canponente para resolver "aisladarrente" sus males. Deberros de estudiarlo 

y analizarlo en el conjunto general, con sus derivaciones y relaciones es 

tructurales y funcionales entre canponentes y sistema, y visceversa. Y -

deberos resolver su problema tal caro se encuentra ubicado en el sistema y 

el proceso de su desarrollo. 

A partir de ese cambio de actitud, los nuevos profesionales de 
la planeaci6n urbana, canprenderán e incidirán en el subproceso urbano -

dentro del proceso global. la estructuraci6n regional e intraurbana de -

los centros de poblaci6n, tendrán una nueva base y más s61ida para lograr 
su sistanatizaci6n y equilibrio. Y adaras se hará a partir de la genera-

ci6n de nuevas t6::nicas y mecanisrros elaborados y producidos en el inte-

rior. Se dirá entonces, que ~éxico inicia una nueva era de captaci6n, -
asimilaci6n o producci6n de ciencia urbana y de planificaci6n en general, 

producida por su propio cuerpo t6cnico-cient!fico. 
Finalm:mte, se del:erá apoyar los nuevos estudios urbanos (ínter 

e intraurbanos), en las políticas de reducci6n de dependencia hacia el ~ 

terior, y de rravcr ar.ovo a la producci6n y al sector social, a trav6s de 

la planeaci6n articulada de sus canponentes con las principales priorida

des econán.icas y ¡x:iblacionales del país. Para ello, tambi6n se recanien

da la planeaci6n urbana de carácter sectorial y regional, con el objeto -

de lllhl rrayor y nús facil estructuraci6n con el aparato planificador gene

ral. 

l>. rciíz de la desc'Oncrntr<ici6n de l<is <ictividades <iclministrnti-

vas, proJucLi\,rus i:-:d11st.rL1lcs y de SC!l\/icios, se~ rc<:anic~ .. ndu tarar Gstas -

r.ocesidades y rC.-._j\..:Crim.i.1."'!,'ltos, en lt! ;:ilc ... nc.r'.lci6n de su prcuoci6n y redistri 
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ru-:i6n integral y conjunta, junto con la de los asentamientos hum:mos. 

Para tal efecto, se deberán tcrrar en cuenta 2 factores de apoyo: 

+ La coordinaci6n obligada y concurrente del conjunto de depen

dE:T.cias que directa o indirectarrente se involucren en el desarrollo urb:!! 

ne, tanto del sector pGblico, caro de los sectores privado y social. 

+ Y la integraci6n de un m:xlelo de desarrollo preciso del sec-

tc.r asentamientos humanos, lo rrás correctairente atticulado e ínter-rela

cionado con el JTOdelo global de desarrollo del pa!s. 

El f!n de ésta p:isici6n, es concebir que las soluciones al des~ 

rrollo urbano no se establecen caro l!neas del subsistana que transfo~ 

rán al proceso en general. Al contrario, son respuestas a efectos deriv~ 

dos que se deberán canalizar y regular, para revertidas hacia la planea

ci6n del desarrollo global, coadyuvando junto con otros subprocesos, la -

praroci6n y !l'adurez de las actividades econ(micas y sociales nacionales. 
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ANEXO I. 

"Modelo de Desarrollo Compartido". 

Estrategia. 

Para lograr el conjunto de objetivos generales, se deb~ 
r4 tomar en cuenta y poner en pr4ctica las siguientes medidas 
sectoriales: 

Agricultura. 

- Formaci6n de capital: Gastos en infraestructura, -
obras de reclamo, caminos y carreteras alimentadoras, electr! 

ficaci6n rural; y la creaci6n o reestructuraci6n de los·asent! 
mientos humanos de car4cter rural, en funci6n a U:na adecuada · 
densidad, retribuci6n econ6mica e inversi6n de desarrollo ft
sico. 

Cambios t~cnicos: Extensi6n y perfeccionamiento de -
servicios; investigaci6n básica y aplicada, para su dominio y 

adaptaci6n tecnol6gica acorde a nuestras necesidades. 
- Cr~dito: Ampliaci6n de plazos en prestamos, conjunta

te con una estrecha relaci6n y viculaci6n de las instituciones 
crediticias rurales; creaci6n de mecanismos para evitar la 
constante d(:Scapitalfzaci6n del campesinado y el deterioro de 
sus ingresos (y por ende, de su poder adquisitivo); promover 
y fomentar las organizaciones colectivas y de cooperativas. 

- Régimen de tenencia de la tierra: Delimitar y regula
rizar la tenencia de la tierra; establecer los mecanismos y -

medios para garantizar la propiedad rural. 
- Marco indicativo y de selecci6n para la producci6n -

agrtcola: Estudio de lacapacidad productiva de cada regi6n del 
pa1s, para la reasignaci6n de cosechas y su control (evaluaci6n 
productiva); abatimiento en los costos de insumos y maquinaria, 
necesarios para la producci6n agr1cola; adecuaci6n de la tari

fas por uso de agua y la reestructuraci6n del sistema de "Pre
cios de Garantia". 

- Operaci6n de mercados: Dise5o e integraci6n de un efi--
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ciente sistema de comercialización, para eliminar intermedia

diarios y abatir costos al consumidor, a trav~s de instalaci~ 

nes y sistemas de concentración, comercializaci6n y distribu

ción (abasto); incluyendo mejoras sustanciales en la transpo~ 

tación, empacado y t~cnicas de conservación en productos ali

menticios y perecederos. 

- Asistencia social: Seguridad sccial, educación y su

peración de las clases rurales; elevcción del estandar del -
poblador rural. 

- Coordinación de actividades: Establecer y/o mejorar 
el sistema de coordinación institucional oficial en todos sus 

niveles, incidentes directa o indirectamente en el sistema -
productivo rural. 

Industria. 

- Elevación de eficiencia: Reducción de proteccionismo¡· 

transformación de permisos por importación a un sistema aran
celario de ajuste per!odico; eliminación de las deducciones -
fiscales; mayor grado de integración industrial (horizontal y 

vertical); promoción para la producción orientada a la expor

tación. 

- Control de calidad: Diseñar y poner en marcha un si~ 

tema de evaluaci6n y control de calidad. 
- Generación de empleos: Ajustes fiscales; desconcen-

tración de actividades fabriles y de servicios; control of i-

cial de la distribución del ingreso en ésta materia. 

Finanzas del Sector Público. 

- Ingresos: Mejoramiento y equilibrio en la recaudación 

fiscal; control y eliminación de la evasión fiscal y aplica--

ción de las nuevas medidas reformatorias. 

- Gasto: Evaluaci6n d~tallada y minuciosa de los proye~ 

tos (estudios de factibilidad)¡ mayor eficiencia en el gasto -

corriente y su rendimiento. 
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Sector Externo. 

- Protecci6n: Sustituci6n de permisos de irnportaci6n ~ 

por un sistema de aranceles acordes a los requerimientos bás! 
cos del pa1s; equilibrar los diferenciales del sistema tarif! 
rio actual; aplicaci6n de un mecanismo coordinador entre el -
sistema impositivo y los subsidios a la importaci6n y export! 
ci6n. 

- Turismo: Consolidaci6n de las actuales 4reas turtsti 

cas y desarrollo de nuevas; control y evaluaci6n pertodica -
del sistema tarifario de.servicios y prestaciones turtsticas; 

polttica de intensa promoci6n de los actuales atractivos en -
la materia, especialm~nte en los sectores laborales (turismo 
doméstico), 

- Deuda Externa: Reestructuraci6n y optimizaci6n del -
marco financiero oficial para abatir el endeudamiento con el 
exterior. 

Educaci.On. 

- Eficiencia del sistema: Ampliaci6n de su cobertura -
(cuantitativa y cualitativamente); rnodernizaci6n e investiga
ci6n de nuevos medios y tecnolog1as pedag6gicas; reestructur! 
ci6n y creación de las áreas técnicas y human1sticas requeri
das por el pa1s (educaci6n y capacitaci6n); reestructuraci6n 
territorial del sistema de educaci6n superior, en funci6n a -
los requerimientos de profesionales en las actividades de pr~ 
ducci6n y servicios¡ promover la integraci6n de una plataforma 
técnico-intelectual interna y acorde al desarrollo esperado -
del pa1s. 

- Igualdad de acceso: Ajustes en el sistema de capaci
tación de estudiantes, filtrando por niveles de capacidad de 
aprendizaje a los más aptos; homogenizaci6n en el sistema de 
subsidios a los planteles educativos (incluyendo al sistema -
salarial del personal docente); uniformizaci6n territorial del 

sistema educativo en todos sus niveles (optimización de las -
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instalaciones existentes y creaci6n de nuevas donde no hay y 

se requieran); promoción de estudiantes aptos a través de un 

sistema becario, escrupuloso en selecci6n segQn prioridades -

requeridas por el pa1s. 

Energ1a. 

- Sistema tarifario y ajustes a precios: Uniformiza-

ci6n y articulaci6n de los precios de energéticos; regionali

zaci6n de los precios en función a las necesidades de trans-

portes, fuerza motr1z, servicios pfiblicos, industria, etc, 

- Utilizaci6n básica interna de la producci6n de ener 

géticos, canalizando los excedentes hacia la exportaci6n, con 

el objeto de captar divisas necesarias para diversificar y e! 

pander otras áreas productivas del pals. 

Adecuaci.6n de la oferta: Evitar la escacez exagerada 

de los recursos energéticos, puesto que su racionamiento rad! 

cal produce más pérdidas que beneficios. 

Asentamientos Humanos. 

- Equilibrio de la poblaci6n: Fomentar el descongesti~ 

namiento poblacional del Valle de México y las más importantes 

ciudades de la nación, conjuntamente con la tendencia de equi

librar la distribuci6n de la poblaci6n en ciudades intermedias 

y pequeñas en todo el territorio nacional (ordenación territo

rial de' los Asentamientos Humanos). 

- Dotación básica de todos los satisf actores urbanos en 

las diversas localidades del país, segfin su tamaño y rango po

blacional (incluyendo sus funciones regionales de servicio), -

especialmente en las zonas declaradas como prioritarias (suelo, 

infraestructura, equipamiento, servicios y vivienda) . 

- Coadyuvar a la est·ructuarci6n del sistema econ6mico 

en funci6n a la estructuraci6n del sistema urbano, de acuerdo 

a las características productivas de cada regi6n. 
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Empleo. 

- Promover la ampliaci6n de la oferta de empleo a tra
v~s del estlmulo en la materia a las empresas privadas; apo-
yar la econom!a de los trabajadores a nivel institucional (-
Fonacot, Fonatur, etc.); integrar u~ sistema conjunto de cap! 
citaci6n y educaci6n accesible al tarabajador; integrar meca
nismos y normas para la prevenci6n y atenci6n a accidentes de 
trabajo; ampliar la cobertura de los servicios de seguridad -
social en los diversos sectores y ramas de trabajo, 

.. ·· 

155 



ANEXO II. 

Nueva estructura administrativa del Sector PGblico Fe

deral. 

De esa forma, los grupos adminsitrativos se integran -

como sigue: 

l. Grupo, 

+ Poderes Legislativo y Judicial¡ Presidencia de la Re 
pQblica; 16 Secretar!as de Estado y 2 Departamentos; y la Pro 

curadur!a de la RepGblica. 

+ 49 Organos Administrativos Desconcentrados. 

+ Comisiones Intersectoriales. 

2. Grupo. 

+ Entidades Paraestatales Coordinadas Sectorialmente, 

segQn la siguiente relación: 

Sector Gobernación. 

Sector Relaciones Exteriores. 

Sector Hacienda y Crédito PQblico. 

Sector Defensa Nacional. 

Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Sector Comunicaciones y Transportes. 

Sector comercio. 
Sector Educación PGblica. 

Sector Salubridad y Asistencia. 

Sector Trabajo y Previsi6n Social. 

Sector Reforma Agraria. 

Sector Pesca. 

Sector Patrimonio y Fomento Industrial 

Sector Asentamientos Humanos y Obras P(iblicas. 

Sector Turismo. 

Sector Programación y Presupuesto. 

Sector Departamento del Distrito Federal. 
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El conjunto de organismos coordinados por el enlistado 

anterior, suman 870; de los cuales, 57 se encuentran en liqu! 

daci6n. 

3. Grupo. 

+ 102 Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorial-

mente. 

4. Grupo. 

+ 3 Organismos Aut6nomos (Universidades). 

Dentro del primer grupo, el Poder Legislativo está co~ 

puesto por el Congreso de la Uni6n representado por 2 Cámaras, 

la de Senadores y la de Diputados. La primera se compone a -

su vez de 2 senadores por cada Estaco de la Uni6n Federal; y 

la segunda, por 2 representantes por cada determinado namero 

de habitantes de cada Estado. 

Finalmente y dentro del mismo primer grupo, también -

ubicamos al Poder Judicial. 

Como un partado especial, también mencionaremos a los 

partidos pol1ticos legalmente constituidos y en funciones se 
gGn las reformas adminsitrativas en la materia: 

P.R.I. Partido Revolucionario Institucional, 

P.A.N. Partido de Acci6n Nacional. 

P.A.R.M. Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana. 

P.P.S. Partido Popular SocialiEta. 

P.C.M. Partido Comunista Mexicano. 

P.D.M. Partido Dem6crata Mexicano. 

P.S.T. Partido Socialista de los Trabajadores. 

P.S.D. Partido Social Demócrata. 

P.R.T. Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

Particularmente, el partido oficial aglutina en su seno 

a las más importantes organizaciones de los sectores populares, 

entre los que dostacan especialmente: 

C.T.M. confederación de Trabajadores de México (Obreros, 

trabajadores de servicios, etc.). 
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C.N.C. ConfederaciOn Nacional Campesina (agrupa a un-· 

buen porcentaje de clase campesina) • 

C.N.O.P, ConfederaciOn Nacional de Organizaciones Popul! 

res (agrupa a trabajadores independientes de -
transporte, servicios, comercios, etc., en gen~ 
ral clase media). 

Debemos mencionar especialmente al I.E.P.E.S. (Instit~ 

to de Estudios Pol!ticos, Econ6micos y Sociales), como una -
.instituciOn del partido oficial, aglutinadora de las princip! 
les organizaciones, colegios y asociaciones civiles de profe
sionistas, en todas las actividades, gremios y disciplinas. 
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enero do 1975 -..Ragional --.,.llo equilibrado del país 

Decreto presidencial del.11 de 11111i.comisión de desarrollo de la llllli.Programa de desarrol~o de la 
febrero de 1975 --.,.tribu s cri del estado de Son~a tribu Seri del estado de : 

ra - Sonora ' 

!\cuerdo presidencial del 7 de ~omisión intersecretarial del ~·rograma de productos del 
marzo de 1975 ~--.,.lim6n ------.,.lim6n 

Decreto presidencial del 24 de ~omite Nacional de Fertilizan-~laneaci6n t6cnica de la 
abril de 1975 .. tos -----.,.-producción agrícola 

/\cuerdo presidencial del B de __komisión coordinadora de Pol!-~rograrna de Política Indus-i 
julio de 1975 - .,.tica Industrial del Sector PÚ------.,.-trial 

blico 

Decreto presidencial del 9 de ~-Jlirlll..comisión Nacional Coordinadora __Jlirlll..p1an Nacional do DesarrolloÍ 
julio de 1975 --.,.del sector l\gropecuario ---.,.1\gropecuario y Forestal ! 

i 
1.cy sobre el Desarrollo Urbano ~apartamento del Distrito Fea=._ ~lan Director para el Desa-t 
del Distrito Federal del 7 de ---.,.ral ...,,..rrollo Urbano 
enero de 1976 



Decreto prcsidencial del 17 

marzo de 1976 

do 1111i..comisi6n Nacional Coordinado-_ --~rograma de Desarrollo In- 1 

__,,..ra para el Desarrollo Indus- ____..,,..dustrial 
trial 

Decreto presidencial del 6 de __ ~omisión del Plan Nacional 
mayo de 1976 ----.,.Hidraúlico 

~~--~~lan Hidraúlico Nacional 
... de la República Mexicana 

Ley de Asentamientos Humanos.....__ Secretaría de la Presidencia 
26-V-76 ...--

¡ 

oocr0.to Presidencial del 28 de ___A¡::omisi6n Nacional de De sarro- · lllli..Plan Nacional de 
junio de 1 976 ----."110 Regional y Urbano ----.,. Urbano 

Desarrolll 

¡ 
¡ 



197f> 
/ 

1981 

l\cuerdo presidencial del 6 de • C0111ités pranotores de Ilesa- .Convenios únicos de coor-
diciembre de 1976 ----.. -• rrollo socioecon6mico -----11-• dinaci6n 

Ley Orgánica de la l\.P.F. 
29 de diciell'brc de 1976 

Ley de Presupuesto, contabilidad 
y Gasto Público Federal del 31 
de diciembre de 1976 

Secretar!a de Progrll!11aci6n y 
Presupuesto 

Secretar!as de Estado y De
partamentos Administrativos 
coordinadores de sector 

Mecanismo de coordinaci6n 
global 

Gabinete econiimico 
Comisión gasto-f inanciamient 
Comisi6n de recursos humanos
de l gobierno federal 

Mecanismos sectoriales o 
intersectoriales 

Grupos interistitucionales de 
programaci6n 
Ganites sectoriales (agrope-
Cl;l.!1.!".~~.5-_r __ e,!;9_,l_ .. _ ... - .. __ _ 

Comisi6n Gasto-Financiamiento 
SHCP y SPP 

Secretar!as de Estado y Depar
mentos Administrativos Coordi
nadores de sector 

Grupos interinstitucionales de 
Pro\lramaci6n 

Ley General de Deuda Pública de:..._ Comisi6n Asesora de Financia-
31 de diciembre de 1976 - .. tos Externos. 



l'H<-· l'lbl 

Acuerdo preAidoncial del 3 de .... Coordinación C~neral de Estu• .Programa de Refonna ~mini~ 
enero de 1977 ----i.,•dios Adminiatr.11tivos -----t1-• trativa de la APF ¡ 

i 

Decreto presidencial del 13 de Sistema Nacional para el Des-_.Programa para el Desarrolle 
enero de 1977 _____ .., ... _arrollo Integral. de la Fami- Integral de la Familia 

.. Ha 

Acuerdo presidencial del 17 ~l'\lCUlta a cada dependencia a 
enero de 1977 ---- .. actuar como coordinadora del 

sector 

Acuerdo pr<midencial del 21 de .... Coordinación Gcmeral del Plan .... Plan Nacional de Zonllll DeJ.'I: 
enero de 1977 ---•.,.•Nacional do Zonas Deprimidas --.,.midas y Grupos Marginados 

y nrupos Mar.ginados 

/\cuerdo prnsldencial del 24 ~~--_.... Comitti especial de precios y 
nnoro de 1977 --------.,.1,:arifas del sector público 

Decreto presidencial del 11 ~Comités promotores de Desarro- ---. Planes Estatales 
marzo de 1977 ··-··-- -- .. llo socioeconómico 

/\cuerdo presidencial del 1o. do Dirección General de Informa-
junio de 1977 -- ·--·- -----.ción y Jlnlacioncs Públicas 

ll<'<:reto prnnidencial dul 1G de Comisión Nacional de Ocsarro- lilll..Plan Nacional do Desarroll: 
junio de 1'l77 ·---·llo Urbano -----•.,.•Urbano 



1'11<,,- \"i~I 

· I 

D<'crnlo ¡>wuidcnt:ial del 22 .. '.¡.'.~ .• 
junio do 1977 ____ _ _ 

Comi11i6n Coordinadora dol !>ro- Programa Nacional de las 
grama Nacional de Desarrollo_. Franjas Fronterizas y r.o-
de las Franjas Fronterizas y nas Libres 
Zonas Libres 

~ou~rdo presi'.lencial del 2'l de • c;omisión de Desarrollo Urbano Programa de Desarrollo 
1un10 de 1977 ------·--···--- del Distrito Federal -··--·-----.bnno del D. F. 

Uocrulo prcsi<.loncinl dol 
c1wr.o de 197B 

1f. de Sct:rctar!as do: Programa de Dcsconcentra-
. ______ ... Pro<)ramaci6n y Presupuesto,_ ..... ci6n Territorial 

---..,. /\sentamientos Humanos y Obr~ 
Públicas y Coordinación Gene-
ral de Estudios lldministrati-
vos 

D0croto presidencial del 1o. ... Comisión Nacional Coordinado-
clc mnrzo do 1978 .. -----.,. ra do la Industria Naval 

J\cuordo prrmidcncial cfol 
man.o rle 1978 

Deer(~tn presi<lcncinl dol 
aqmJl:o ni' 1978 

10 do Comi te Coordinador y do Evalua 
··-----.ción Financiera de Pro<Jrama de 

Desarrollo de la Industria de 
Bienes de Capital 

10 de Coordinaci.6n General de Dclc-
---·c1ncioncs on la Sncrctarln de 

l Progrmnac:ión y Pn?supucsto 

_____ .Dirección General clü Progra
mación en la Secrctnr.ín de 
Pror¡ramación y Pwsupuesto 



.~ _, 

.~ 

19'/(, 

I 
1'Jll1 

ll1•erelo preRidcnei .11 d<'l 19 de Secrnluría du Patrlmonio y Fo- Plan Nacional de 
marzo do 19n -·----··-·----.monto Industrial ----··-·-----.Industrial 

/lcuc,nlo presidencial del 18 de Coordinaci6n de proyectos de 

mayo de 1979 ---·-·-·----. Dc.~urrollo 
l\C11t'nlo presidencial del 21 de .Comisión ifacional de Desarrollo___..., Plan Nacional de 
il<JO!;Lo 11" 1979 -·· ·---·- /lc¡roinclmitrial. -·-··---··-..,. Agroindustrial 

/lcuc•r<lo preHidcncial del 29 ele .Comisión IntersccroLarial de 
ac¡ont.o de 1979 --·-·· Gasto l'inanciamicnto 

/\Cll!!r<ln presidencial dnl 10 de .Comisi6n intersecretarial de 
ilqn,;tn 11<• 1'J7C) · · planificaci6n, proqramaci6n y 

rinmwiumicnto <lo la vivinnr1n 

"1. 
Desarrollt 

1 

1 

1 ¡; 

1 

Deaarrollt 

1 
i 
i' 

lloc:roto pre!ddem:i.al rlnl 7 dc __ .Secrctaría de A~entamientos Hu-~rograma Nacional de Vivier. 
diciembre rle 1979 manos y Obras Públicas ---... da 1 

llr.r:rnto prn:;i rlcncial rlel 4 ele __ llllii. Secretaría ele Turismo ...-. ----·-Plan Nacional de 
folir•:ro de lJílO --.,.. 

Turisn 

1 
/\C.:Ut!nlo pr1'::idr~nc.:ial clol 7 de Conrc1inación General de Progra-
fr•l>r•·ro de 1'll!O ..• mrn: ¡>ar.a Productos liásicos 

i 

Dt~crnto prrniil!enci ul dPl 17 rle SecrntilrÍa de Proqramación y 
abri 1 el" 1q110 . __ ___. l'rnnupucnto --------- • Plnn Global de Oesarroll 

IJ.,.:rnto )>residenci.ll del 4 ele • Secretar!a de Patrimonio y Fo-
f<'hn,ro <lo 1901 -· - m"nto Industrial ----1·- Programa de Energía 

Decreto 1>residcnci al de 1 13 rk Comi tifo para la Planoación Es- _ __á,.Plancs Estatales de Desarl 
febrero de 1981 ---·tata! de Desarrollo --·· ---· .. -·----.,.. lle 
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