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L EFEMERJOES DE U\ SITUACION DEL DESARROLLO URBANO EN 
MEXICO. 

El PrOPósito del presente capítulo es tratar de ubicar en el 
tiempo y en el espacio, la experiencia de plan1ficací&n 
1110tivo de este estudio, a fin de poder evaluarla mejor y 
estar en posibilidad de plantear a futuro, como conclusión, 
nuevas alternativas al desarrollo urbano. 

1.1. CONDICIONANTES HlSTORICAS DEL DESARROLLO URBANO EN 
NUESTRO PAIS Y EN MICHüACAN. 

La tendencia a organizar la ocup~ci&n del territorio mediante 
el emplazamiento estratégico de nuestras ciudades tiene 
raíces profundas y remotas en el tiempo; de ahí deriva la 
preocuPación de los establecimientos prehispánicos de la 
cuenca lacustre, en la que se localizan centros de población 
como Texcoco, Tlatelolco, Tlacopan y la gran Tenochtitlan, 
que se disputan el territorio nacional con Tzin Tzun Tzan, 
Primero, y Apatzing~n después (a partir de 1328) (1). Este 
último, en el occidente del país, como centro del imperio 
Tarasco a la llegada de los espaftoles, y la ocupación del 
sur-sureste del país, ruta comercial y del dominio del 
imperio azteca (2). De aquí que se concluye en cuanto a la 
racionalidad alcanzada en la ubicación de los centros de 
población de la época, que ésta marcó indeleblemente a 
futuro, la posición de ciudades importantes de nuestro país. 

En el territorio del hoy estado de Michoacán, en la epoca 
prehispánica, como ya lo anotamos en el parrafo anterior, se 
asienta el imperio tarasco y se conservan, a la fecha, 
vestigios de numerosos monumentos de centros de población 
así como abundante cerámica que habla del grado de avance 
cultural y la sensibilidad artística de estos pueblos, que 
hasta la fecha se manifiesta en algunos trazos urbanos o se 
refleja en su arquitectura popular. 

Los posteriores ocupantes del territorio mexicano, espaftoles 
y mestizos, se sitúan en ciudades modificadas, en cuanto a 
su forma y función, por la concepción de los conquistadores; 
tal es el caso de la traza de Alionso de García Bravo para 
la ciudad de México, capital del virreinato, y de otros 
asentamientos prehispánicos; de las nuevas localidades 
surgidas por la defensa y avance de la conquista, como 
Valladolid, hoy Morelia, por la explotación de recursos 
agropecuarios, como el caso de algunas ciudades del Bajio, 
como Real de Minas, como son el caso de la capital del 
estado de Guanajuato, o de Tlalpujar1ua en Michoacán que eran 
puntos estratégicos por su localización, en ese horizonte 
histórico Asi surgen múltiples asentamientos, unos 
trazados por Jos prirr1eros misioneros, Vasco de Quiroga, Fray 
Juan de Zumtirraga, y por el propio virrey de Mendoza, hombre 
del renacimiento, realizador de Ja planificación, en el 
siglo XVI, de la nueva Espa~a; fundador de ciudades: 
Morel ia, Guadal a Jara y liueretcH·o, reordenador de otras como 
Puebla y üa~aca En todas el las existe el espíritu 
arqui tec t&n1co y urban1st1co de León Batista Alberti, aut•)r 
genial que lo transmt te a 1 e¡ecllt.or a traves de un libro 
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práctico, un manual llás que un gran tratado, a la manera de 
la época <3i. Este manual junto con la Real Ordenanza de 
Felipe II, expedida en San Lorenzo del Escorial, el 3 de 
mayo de 1576 y su antecedente inicial, el de Hernán Cortés 
expedido en Valladolid el 26 de ¡unio de 1523 entre otros 
incluyen normas sobre la fundación de centros urbanos, 
repartimiento de solares y tierras (4) que permitieron el 
ordenamiento de las ciudades trazadas durante el Virreinato. 

En el caso del primero, se aplica a la ciudad de Morelia y 
en órdenes de obras públicas tales com acueductos, puentes, 
caminos y cai'lerías del reino que luego destacan por su 
beneficio a la colectividad y su importancia cultural. A su 
vez, Vasco de Quiroga, otro utopista transplantado a la 
nueva Espai'la, lleva a cabo las ideas de Tomas Moro en los 
hoSPitales de Santa Fe, sobre todo en Michoacán; de éstos 
quedan aún, como testigo permanente, Santa Fe de la Laguna, 
a orillas del lago de Pátzcuaro, con el hermoso diseno de su 
plaza y la traza del poblado original, así la ocupación 
territorial en la nueva Espai'la en los 60 al'los comprendidos 
entre 1520 y 1580, fue de gran significación en el 
establecimiento de asentamientos de servicios y para la 
eXPlotación de recursos humanos y naturales, así como por la 
imposición de una estructura jurídico-administrativa para 
instrumentarlos. Durante esta epoca se fundadon cerca de 80 
villas de espai'\oles, y para 1568, se estima la existencia de 
1,278 poblados (5). Proceso que considerando el lapso y la 
intensidad con que se dio, quizá no tenga paralelo en la 
historia, más aún si se considera que fue realizado en la 
mayoría de los casos con una voluntad formal reflejada en 
sus trazos urbanos y arquitectónicos, que confirman que el 
urbanismo y el disel'lo urbano en Mexico tiene corno antes se 
dice raíces muy profundas. 

En el proceso independiente la región en donde se encuentra 
hoy el estado de Michoacán, vuelve a tener un lugar 
importante en la estructuración nacional y urbana, y es en 
Apatzingán 1857 donde se promulga la primera Carta Magna que 
plantea el ordenamiento institucional del pais. 

A ~artir del siglo XVIII, fueron ya muchos los estudiosos 
mexicanos egresados de la Academia de las Tres Nobles Artes 
de San Carlos, en la nueva Espai'\a, quienes consiguieron 
hacer de la ciudad de México y de muchas de nuestras 
ciudades, desde el virreinato hasta principios del presente 
siglo, ejemplos de magnificencia por su trazado urbano. A 
lo largo de la historia de nuestro país se produjeron 
corrientes urbanísticas a partir del proceso independiente y 
de la reforma de influencia tanto inglesa como francesa y 
posteriormente norteamericana, que se han reflejado en 
nuestras ciudades, se propicia también una corriente 
nacionalista que iniciada alrededor de 1920 se fomenta en 
México como resultado del proceso revolucionario de 
1910-1917. 
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Desde -.ediados del siglo XVIII y hasta el segundo cuarto del 
siglo XX, la ciudad de México aun no cobra la preminencia 
que ahora tienen en el sistema de ciudades a nivel nacional, 
ni crece, por tanto, tan aceleradamente corno le sucede arios 
más tarde. Durante la gesta armada de 1910 a 1914 se 
fortalecen otras ciudades del pais con lo que la red del 
sistema urbano nacional vigente se consolida. Estas 
localidades aparecen y se desarrollan también por las 
características de los programas agropecuarios que los 
diversos gobiernos federales posteriores instrumentan. 

Esta última característica da como resultado el sistema 
urbano actual, en el, el papel político administrativo 
primero, y después el comercial e industrial de la ciudad de 
México, hace que ésta ocupe, al principio aisladamente y más 
tarde con las ciudades del altiplano, un lugar preminente en 
este sistema. En el período que precede a la Constitución 
de 1917, el desarrollo regional y urbano se consolida y mas 
tarde se f0111enta con una visión futura del orden social y 
económico del país. 

A nivel nacional aparecen las ciudades que refuerzan la 
nueva frontera del norte, que se genera a partir de 1848 y 
que inicia el paso legal de las relaciones comerciales 
existentes entre los países: Estados Unidos de Norteamerica 
y Héxico <6J. De este intercambio se consolida 
posteriormente Monterrey <1910-1940) y de la política 
pest-revolucionaria de 1910 el modelo de desarrollo del país 
obedece, más bien, a un proyecto político, con clara 
intervención del estado que busca satisfacer necesidades de 
orden social, fundamentalmente a través de reformas 
económicas tales como la agraria, la creación de 
infraestructura básica y un naciente aparato industrial, se 
consolidan otras ciudades como los centros urbanos de las 
regiones agropecuarias de la Laguna, <Gomez Palacio) y el 
Valle Bajo del Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, en 
cuento a lo urbano todo lo anterior favorece a la ciudad de 
México, que es cada vez más notable a nivel nacional, pero 
que sin embargo permite se conformen tres grandes 
subsistemas: 

a) El de la propia ciudad de México que se extiende hasta 
Tampico, además de Atlixco, Acapulco, Taxco, Pachuca, Puebla, 
Veracruz, Jalapa, Córdoba y Orizaba. 

b) El del Bajío cuya 
Guanajuato, <7> pero al 
Guadalaiara y 

ciudad 
tiempo 

dominante fue 
aquí seflalado 

primero 
ya es 

c) El del Norte cuya localidad Preminente es Monterrey (8). 

En el caso del estado de M1choacan, se manifiesta, durante el 
período del gobierno estatal del general L~zaro Cárdenas, con 
una estructura para el desarrollo regional y una consecuente 
red urbana que comun1Ca por carretera sobre todc• las 
principales ciudades del estado, 1denti ilcando con mayor 
claridad las caract.e1·ist.icas de las regiones fundament.ales 
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para el crecimiento de la enlidad; luego con los proyectos de 
apayo al fortalecimiento de Ja reforma agraria, en el primer 
Plan Sexenal 1934-1940, donde con la colon1zatión interior 
llevada a cabo ton ciudadanos mexicanos y la eliminación de 
las dificultades que oo permitían la distribucion de tierras 
y aguas en rn hos centros de población <9l, se genera en los 
michoacanos en Particular y entre los mexicanos en general 
una nueva conciencia de solidaridad y participación sobre 
todo hacia los programas agropecuarios, con el propósito de 
fortalecer las r<?lac iones entre los 1\h1bi tos rural y urbano de 
las diversas regiones del estado, al reforzar las actividades 
de las ciudades como centros para la concentración de 
productos agrícolas y su comercialización, así como para la 
administraci6n de ellos. 

Más tarde en el país, el proceso de industrialización se 
revitaliza por la segunda guerra mundial, y al finalizar la 
primera mitad del siglo XX (1948-1952i, se inicia a nivel 
nacional el proceso de concentración demográfica en unos 
cuantos centros de población, como consecuencia de los 
requerimientos de mano de obra, resultado del impulso al 
desarrollo industrial promovido en nuestro país a partir del 
período Alemanista. El incremento de dicha actividad lleva 
en si misma un proceso de urbanización cada vez m~s 
acelerado, que descuida a las .'.lreas rurales ocasionando, por 
un lado, la atracción hacia la tndustria y, por otro, la 
ex1>Ulsi6n de sus lugares de origen de la población campesina 
que sorprendentemente, a pesar de la instrumentac i<m de la 
reforma agra.ria que con anterioridad había elevado el nú111ero 
de hect.'.lreas repartidas en el agro, en forma paulatina va 
siendo abandonada como política, por gobiernos posteriores, 
lo que ocasiona que, por ejemplo, el estado de Hichoacan, 
agropecuario por excelencia, se convierta en entidad 
expulsora de población primero a nivel nacional y 
posteriormente a nivel internacional. De esta manera, los 
movimientos migratorios del campo a la ciudad se hacen más 
frecuentes y numerosos. Cabe hacer notar, no obstante, que 
entre 1948 y 1957 se da impulso, igualmente, a los programas 
de desarrollo regional integral instrumentados en diversas 
cuencas hidrológicas; estas son: la del Papaloapan, la del 
Tepalcaltepec primero y las de los ríos úrijalba, Pánuco 
Fuerte y Balsas posteriormente a pesar de impulsar el 
crecimiento de áreas agropecuarias de desarrollo económico, 
sobre todo durante el período presidencial de 1952-1958, y 
de incrementar la obtención de energia eléctrica para 
continuar con el proceso de industrialización del país, no 
siempre pudieron trascender en cuanto a los beneficios 
directos para los pobladores de las regiones que con 
frecuencia buscaban mejores oportunidades de vida, por el 
espejismo de la ciudad difundido sobre todo por los medíos 
de comunicación masiva, que empíezan a llegar a los más 
apartados rincones del país. 

COlllO consecuencia de la política estabilizadora y 
desarrollista, la problemática de las ciudades se empieza a 
coo¡plicar, al incorporarse a ellas grupos sociales cada vez 
m~s numerosos, con culturas diversas, que continuan su 
emigración del campo a la ciudad; al mismo tiempo que se hace 
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necesario organizar la economía nacional para reSPonder a la 
cOl\petencia del mercado internacional en cuanto a las 
materias primas con que el pa1s cuenta, y a racionalizar su 
explotación y transformación. 

En estos momentos y como resultado de este proceso 
heterogéneo y acelerado, surgen en Mexico acciones a veces 
improvisadas otras intuitivas y en muchos otros casos 
cepiadas del extran¡ero, para atender la dinámica 
desarrollista que posteriormente generan casi siempre 
tensiones sociales y urbanas en general; la atención de esta 
situación inducida nos conducirá mas tarde a los 
presupuestos por programa emanados de los planes de acción 
de emergencia y a los planes de gobierno o de desarrollo a 
nivel estatal o nacional; estos últimos en sus principios 
son tan globales que, por querer abarcar la perspectiva 
internacional, primero se conciben en su rel<ici6n con el 
mundo, la región latinoamericana despues y el país por 
último, lo que ocasiona que frecuentemente sólo se plasmen 
generalidades. 

En 1948 se crea la Secretarí<i de Bienes Nacionales e 
Inspección Administrativa, en donde se promueve el 
desarrollo de proyectos de planos reguladores, tanto a nivel 
profesional como académica en coordinación con la Escuela 
Nacional de Arquitectura lahora Facultad) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para traducirse en trabajos de 
tesis profesionales. 

Como consecuencia de la política estabilizadora y poco a 
poco, como producto de la experiencia, se llega a determinar 
en esos planes y planos reguladores la problemática urbana. 
A partir de 1950 se alienta la práctica del urbanismo y se 
llevan a cabo planos reguladores para las ciudades más 
importantes del país, que sin apartarse de la visión 
socioeconómica apuntan alternativas de crecimiento. No 
obstante, la mayoría de estas propuestas son sólo aplicables 
parcialmente, ya que el marco jurídico que regia la 
problemática urbana del pais en ese momento histórico no 
permitía la conducción de ellas para su instrumentación en 
un marco legal. 

Esto se debió a que el enfoque fundamental de la 
constitución de 1917, está dirigido hacia la solución de los 
problemas agrarios, desde luego por las características de 
nuestro país y la inexistencia de una problemática urbana 
seriamente s .. 11tida en el momento de su promulgación. 

A nivel federal, se deben considerar los esfuerzos 
realizados por grupos de técnicos y profesionales que se 
ubican en organismos donde se impulsa la actividad urbana, 
tales como la subsecretaria de Urbanismo en la secretaría de 
Patrimonio Nacional (antes de Bienes Nacionales) en 
1956-1964, y la organizacit,n en ella, a~os mas tarde, de las 
Juntas Federa les de Me Joras Materiales, del Prograrna 
Nacional Fronterizo y del de Puertos. Esto tendrá, más 
tarde, repercuc 10nes trascendenla les en el proceso de 
planificación a nivel nac iona1, cuando se 1n1cia 1 (desde los 
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Pri11eros intentos), la relación de la planificación urbana 
con la socioeconómica, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, tales como el programa integral de 
gobierno formulado por el arquitecto Carlos Lazo 
(1946-1952), los planos reguladores elaborados por la 
secretaría de Patrimonio Nacional y aquellos para las 
ciudades fronterizas en PRONAF <1956-1964), así como los 
planes de los puertos nacionales. Otras acciones que fueron 
determinantes en las experiencias del desa r rol] o urbano son 
la fundación del Instituto Nacional de la Vivienda \INVJ en 
1955, que para 1971 se convierte en el Instituto Nacional 
del Desarrollo de la Comun1dad Rural y la Vivienda Popular 
CINDECO), la creación en 1972 del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (lNFONAVITi, 
y, por supuesto, los trabajos realizados en la capital del 
país por el Departamento del 01strito Federal IODFi. Todos 
ellos aportan, desde su horizonte historico, diversas 
técnicas de aplicación, pero nuevamente se encuentra el 
obstáculo emando ".Je la carencia, a nivel nacional, del marco 
jurídico adecuado o del inter~s de las autoridades por 
atender una problemática que aún no parecia inminente, para 
considerar a la dinámica urbana en el desarrollo nacional. 
No obstante, todos estos esfuerzos de ordenamiento urbano no 
fueron suficientes, tanto por las características del 
crecimiento urbano acelerado como por la falta de un marco 
jurídico institucional que los hubiese respaldado y, es así, 
como continúa en mayor o menor medida Ja creciente 
degradación del medio ambiente y una rnadecuada utilización 
de la infraestructura ex1stente en las ciudades, por el 
fuerte ".Jesequilibrio entre la oferta y Ja demanda de 
satisfactores urbanos, principalmente de Ja vivienda y del 
recurso suelo. 

En los avatares posteriores de la política urbanística en 
México, resultado entre otras causas del sistema de 
producción imperante del poco impulso y apoyo 
presupuestario que se le da al ordenamiento urbano, se 
malogra la evolución de esta disciplina, y durante muchos 
aflos son pocos los esfuerzos que se concretan tendientes a 
impulsar el f ornento de esta actividad que, por carecer de 
una infraestructura político-admimstrativa se retarda e 
impide su institucionalización. De este rnodo, queda sin 
regularse en forma coherente o sistemática el mejoramiento Y 
crecimiento de las ciudades, dejando que en la 11ayoría de 
los casos las nuevas áreas se vayan incorporando al tejido 
urbano de manera desordenada, corno consecuencia 
principalmente de la migración campo-ciudad, ya que para ese 
entonces (principios de la decada de los sesenta> ésta se 
acentúa junto con los desequil ibl'ios y las desigualdades 
sociales; los resultados son, para el caso que nos ocupa, la 
aceleración del deterioro y la contaminación urbanas. 
Este fenómeno, por otra parte, no es privativo de nuestro 
país, se ha dado en casi todas las naciones en el despegue 
de su industrialización, y en la actualidad es denominador 
común en aquellas en que se agudizan los movimientos 
sociales debido, entre otras causas, a las políticas de 
industrialización de sus gobiernos y el abandono del sector 
agropecuario. 
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Es indudable que en todo este proceso, aun cuando hubo 
111últiples casos de proyectos aislados, con grandes aciertos 
en materia de urbanismo y disef'lo urbano, muchas veces estos 
se materializaban muy parcialmente o no pod1an realizarse 
con una visión global, por carecer de ese marco jurídico 
administrativo, que ya mene 1onarnos, y que pudiera 
respaldarlos. Por otra parte, podemos considerar que, en 
general, las características de los procesos de urbanizac:H1n 
y desarro) lo urbano son n1uY sin11 lares en todos los paises 
con sistemas de economía dependiente 

A nivel de los estados del país, se cuenta con experiencias 
interesantes entre las que destacan las de los estados de 
Jalisco, Nuevo León y Veracruz primero, y del estado de 
México después, tanto por los programas instrumentados en el 
prOPio gobierno como a traves de las acciones de organismos 
creados exprofeso para ese fin corno es el caso del Instituto 
de Acción Urbana e Integración Social (AURIS) en el Estado de 
México; así corno los esfuerzos que hacen también afias m~s 
tarde Aguascalientes, Tabasco y Michoacán. 

A nivel no gubernamental se realizan algunos esfuerzos corno 
los desarrollados por el Colegio de Arquitectos Y la 
Sociedad Mexicana de Urbanismo, posteriormente, a partir de 
1958, la Sociedad Mexicana de Planificación propicia una 
tribuna libre, profesional y preocupada, en la que se 
debaten principalmente todos los ternas referentes al 
desarrollo urbano y sus problemas, y se formulan, como 
consecuencia, iniciativas de adecuación al r11arco jurídico 
vigente, metodologías apropiadas que permiten a un país en 
desenvolvimiento abocarse a la utilización de los 
instrumentos que proporciona la racionalización de acciones 
encaminadas al logro de beneficios en favor de las mayorías. 

Con relación a la instit.ucionalizanón y leg1slac16n de la 
planeación urbana a nivel nacional, los urbanistas y 
planificadores posteriores a 1950, promueven iniciativas de 
leyes, planos urbanos estatales, reglamentos de construcción 
y fraccionamientos, todo a nivel estatal o federal; donde ya 
a fines de esa decada, gran parte de las entidades 
federativas han decretado leyes de planeación, de desarl'ollo 
urbano o de fraccionamiento con los que pretenden prever el 
crecimiento de las localidades. 

Los gobiernos estatales empiezan a sentir la necesidad de 
contar con planos reguladores, como mínimo para la ciudad 
capital y, en algunos casos, para las ot.ras dos o tres 
localidades de mayor tamaf\o de la entidad y se empieza a 
crear la necesidad de este instrumento rector. La nueva 
generación de profesionistas de la planificación urbana, 
muchos de los cuales regresaban de hacer un posgrado en el 
extranjero, sintieron que muchas veces los planos 
reguladores tenían caracterisl.icas de Proyectos rígidos lo 
que los hacía inoperantes, y deciden cambiar la denominación 
por la de PLANES HAESTROS DE DESARROLLO URBANO Cde los 
master plans anglosajones!, con una visión supuestamente rnás 
din~roica, totalizadora e 1nterd1sc1plinaria. Las tecnicas 
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son exhaustivas, y aunque los conceptos evolucionan 
generalmente se llega a la interdisciplina y a su condición 
dinámica sólo en la denominación, -"Plan Integral de 
Desarrollo Urbano", con diferentes niveles de profundidad de 
estudio, que van desde el esquema rector documento técnico 
al servicio del político, hasta el plan regulador, que es el 
estudio de mayor alcance y profundidad, pasando por el plan 
director de nivel medio de estudio y profundización. En 
todos los casos, los estudios se producen como resultado de 
la aplicación de diversas metodologías que sólo llegan al 
proyecto y no a las metas para su operatividad, lo que 
genera desconfianza tanto en autoridades estatales, corno en 
las municipales, que en algunos casos provoca un retraso en 
el proceso de institucionalización de la planeac1ón para el 
desarrollo urbano. 

Paralelamente se inicia la formulación de planes en lo 
social y lo económico, los que plantean incluso tesis muy 
fundamentadas para el proceso vía un cambio de estructura 
socioeconómica y política. Muchos de estos planteamientos 
son ya clásicos entre quienes apuntan alternativas para 
atender la problemática desde el punto de vista social. 

La preocupación y el análisis profundo de los científicos 
sociales está ya generalizado en los distintos países del 
orbe. Para el estudio de estos fenómenos en particular, es 
muy satisfactorio contar en estas áreas con investigadores 
de Espa~a y Latinoamérica, que enfocan sus análisis mediante 
una visión más apegada a nuestra realidad. Esta situación, 
analizada y estudiada por sociólogos, antropólogos y 
economistas entre otros, es resultado tanto de los procesos 
de industrialización como el de urbanización, fenómenos 
principalmente de los últimos 50 a~os, por el consecuente 
crecimiento acelerado en sus ciudades, y de los resultados 
de algunas respuestas que, desde el punto de vista físico, 
se han dado para tratar de remediar los desórdenes 
producidos por esos mismos procesos. 

No obstante, en el caso de la planeación física ante la 
acelerada expansión de las areas urbanas, se cuenta con poca 
labor de investigación o de revisión de nuestras 
experiencias, y éstas han sido no sólo insuficientes para 
prever las consecuencias del crecimiento urbano, cualitativa 
y cuantitativamente hablando, sino que, con frecuencia, los 
intentos para atender esta problemática han sido 
sobrepasados por la dinámica del proceso de urbanización que 
esas áreas han sufrido. 

Es indudable que en los países desarrollados, desde que se 
inicia este fenómeno de industrialización y urbanización 
acelerada, y con mayor impulso después de la primera guerra 
mundial, se cuenta con grupos de estudiosos del fenómeno y de 
sus consecuencias físico espaciales, como pueden ser las 
conclusiones de los congresos tanto de higienistas como de 
arquitectos CCIAM>. 
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Con el MOvimiento ecologista que a nivel internacional, se 
inicia en algunos países a partir de 1972, con motivo de Ja 
reunión de la ONU sobre medio ambiente, llevada a cabo en 
Estocolmo Suecia, se vuelven los ojos hacia el deterioro de 
que, en todos sentidos, estamos siendo víctimas los 
habitantes del planeta Tierra. Como consecuencia de esta 
reunión en 1976, se promueve que aNos más tarde, en 
Vancouver, Canadá, se analicen con mas detalle las 
características de ese deterioro en las areas urbanas, 
durante la Conferencia Gubernamental sobre Asentamientos 
Humanos y, paralelamente, en el Foro de Hábitat, para 
organismos no gubernamentales y el Simposium o nivel de 
investigadores, que la ONU llev" a cabo simultánear11ente. 

Estas reuniones, aunadas al interés que en ese momento 
manifestaba nuestro gobierno por esta problemática, así como 
la situación y características del proceso de desarrollo en 
México, despertaron la conciencia de que había que abocarse, 
con detenimiento, al estudio de este fenómeno y de la 
impartancia que debía tener el papel del estado en la 
atención del mismo. 

A partir de entonces, se percataron con más claridad de que 
éste se debía, entre otras causas políticas y teóricas; a la 
falta de previsión y conocimiento de respuestas espaciales 
que debieran darse a los mecanismos de operación para el 
desarrollo urbano, y a las características de nuestro sistemci 
socioeconómico. 

Es importante, también, ampliar, de manera general, las 
características jurídicas que el desarrollo urbano teníci en 
México antes de 1975, para comprender mejor su evolución e 
importancia a partir de ese momento. 

Con Ja inquietud generada por la problemática del desarrollo 
urbano en nuestro país, y ante los planteamientos de la ONU 
para su análisis, se convoca a un grupo de profesionales y 
estudiosos que se encontraban ubicados en el aparato 
administrativo del país, en instituciones como AURIS, 
secretaría de la Presidencia, INDECO, INFONAVIT y otras; y 
juntas con diversos cuerpos colegiados de los gremios, sobre 
todo de ingenieros y arquitectos, soliólogos, economistas y 
sanitaristas, aprovechando la plataforma que patrocina la 
Sociedad Mexicana de Planificación, discuten y participan 
activamente en el debate previo a la "Declaratoria de 
Vancouver"; ;:onjuntamente hacen que su voz se escuche y se 
promueva un diálogo interinstitucional y multidisciplinario 
que refuerza la rec ien decretada Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Los participantes de Mexico a la Conferencia de 
Asentamientos Humanos y al foro de Habitat fueron un grupo 
de profesionales de diversas disciplinas, que se identifican 
entre si y partiCipan activamente en las discusiones previas 
y posteriores a la declarat.oria de Vancouver. A partir de 
entonces, este grupo contrnuó hasta la fecha su di1ilogo en 
torno a esta problemcitica, y sus miembros se encuentran en 
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11Uchos casos en los diversos niveles de dec1s1ón y educación 
de esta materia, y son quienes forman parte de los cuadros 
que investigan y orientan a las instituciones de educación 
superior, o promueven la planeación institucional del 
desarrollo urbano a nivel federal, estatal y municipal en 
México. 

Como antecedentes de esta reunion en M~xico y de nuestra 
estructura jurídica en materia de asentamier,;,os humanos, 
previa a 1975 conviene hacer mención de que nuestra 
Constitución de 1917 no contenía ninguna norMa para 
establecer la regulación ordenamiento de desarrollo 
urbano. Esta problemática se encuadra dentro de un conjunto 
de acciones que difícilmente podrían ser facultad exclusiva 
de cualesquiera de los niveles de gobierno, por lo que fue 
necesario promover algunas reformas constitucionales en este 
sentido, en nuestro país, desde 1975, previas a la reunión 
de Vancouver. Estas modificaciones permitieron establecer 
los mecanismos para orientar el desarrollo de manera que 
fuera posible reducir los desequi! ibnos sectoriales y 
geográficos que obstaculizaban un proceso urbano nacional, a 
fin de que se impulsara y agilizara el ordenamiento urbano y 
la descentralización, y se fuera canalizando el crecimiento 
hacía los centros urbanos con menor concentración de 
población. Por esta causa, lo primero fue adecuar tres 
artículos constitucionales: 

El artículo 27, en el sentido de establecer en el nivel 
constitucional el derecho público y la responsabilidad del 
Estado para poder fundar, ordenar y reglamentar los centros 
de población, con el objeto, ademas, de planear y regular su 
fundación y velar por su conservación y mejoramiento, así 
como establecer las modalidades de propiedad adecuadas para 
conseguir el bienestar colectivo. 

La segunda y quizás la mas importante de estas reformas fue 
la que permitió adicionar dos fracciones al artículo 116 
constitucional, primero para reafirmar las facultades de los 
estados y municipios para expedir leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas en la materia y, después, para 
que la federación, en coordinación con los otros niveles de 
competencia, planeen y regulen los centros de población 
situados en municipios de dos o mas entidades federativas. A 
estos asentamientos que forman o tienden a formar una 
continuidad geogrt.fica se les llamó "conurbaciones". 

Finalmente, el tercer artículo de la Constitución que se 
modificó fue el 73, por el cual se facultó al Congreso de la 
Unión para que expidiera las leyes que establecieran la 
adecuada concurrencia entre la federación, entidades 
federativas y municipios en la solución de estos problemas. 

Posteriormente a estas reformas constitucionales y como 
consecuencia de las mismas, nueve meses mas tarde, en 
diciembre de ese ano de 1975, el Presidente de la República 
presentó ante el H. Congreso de la Unión una iniciativa de 
ley general que fue aprobada en mayo de 1976 después de 
haber sido sometida a la consulta pública. Los objetivos de 
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esta lo.Y son: "ordenar los asentamientos humanos en el 
territorio nacional; fijar las normas básicas que regulen la 
función pública relativa a la fundación, conservación, 
lllE!joramiento y crecimiento de los centros de población Y 
definir los pr1nupios conforme a los cuales el Estado 
ejercerá sus atribuciones para determinar las provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques" (10). 

En esta Ley se definen, igualmente las características de la 
participación ciudadana, y se regula la función pública en lo 
que se refiere a las modalidades y régimen de propiedad y las 
de concurrencia y coordinación que en materia de desarrollo 
urbano tendrá la federación, los estados y municipios; 
igualmente, se precisan las de manejo y organización de la 
continuidad físico-constructiva de dos localidades o mas, que 
son las conurbaciones, y las de la función pública en el 
régimen urbano de tierra, aguas y bosques; función, esta 
última, que, entre otras, confiere a los ayuntamientos la de 
expedir decretos sobre destinos, usos, provisiones y 
reservas. 

Cabe aclarar que las modificaciones y adiciones realizadas 
posteriormente al cuerpo de este instrumento jurídico 
(1982-1984), en algunos de los términos y conceptos incluídos 
en el mismo han sido afinados para su mayor precisión. 

Con la aprobación y publicación de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, México llega, ese mismo afio, a 
Vancouver con un rnarco jurídico en la materia, despues de una 
etapa de concientización y entusiasmo por el ordenamiento de 
los asentamientos humanos, de la creación de una conciencia 
nacional por la necesidad de su atención y de la lucha por 
lograr aspectos fundamentales corno la participación 
ciudadana. 

Asimismo, sobresale en ese cuerpo legislativo la declaración 
de que "son de utilidad pública el cumplirniento y ejecución 
de": 

a) Los planes de desarrollo urbano por parte de los 
gobiernos federal, estatal y 111unic ipal. 

b) Los decretos de provisiones para la fundación de centros 
de población. 

c) Los decretos de ampliación de las áreas urbanas sus 
zonas de reserva territorial. 

d) Los decretos de destinos y uso de suelo que determinan 
aquellos para ser ut1l1zados por el Estado en la 
dotación de servicios y equipamientos públicos 
(colectivo) y los usos (particulares) para el desarrollo 
de las actividades urbanas tendientes ambos al 
mejoramiento y conservación de centros de población. 



La Ley General de Asenta..,ient.os Hum«nos permite racionalizar, 
orie:ntar y controlar las inversiones, ya ~ue ést.~.s cli?b.:;ion, 
necesariamente, emanar de los planes de desarrollo urbano, de 
acuerdo con los tres niveles de gobierno ya sef'lalados para 
·sus prapuestas. 

En 1976, con el advenimiento de la Ley General de 
Asenta111ientos Humanos, como respuesta a la adecuación de los 
articules de la Constitución Política, se institucionaliza la 
acci·'.•n de plan'!<1r el desarrollo urbano y la vivienda; esta en 
los niveles naciona), est.atal y municipal, lo que permite 
también que los municipios se vean en la posibilidad c's. 
participar en la regulación del desarrollo de sus centros de 
población y en su crecimiento. · 

Con el cambio presidencial Cen ese 11lismo a{fo) la planeación 
queda adnlinistrada a través de dos sectores del gobierno 
federal al crearse, a partir de diciembre de ese misrao afio, 
la subsecretaría de Asentamientos Humanos dentro de la 
anterior secretaría de Obras Públicas, más tarde SAHOP, 
después SEOUE, y para atender las demandas de planeación a 
nivel socio-económico, se establece la secretaría de 
Programación y Presupuesto <SFPl. 

Esta circunstancia provocó, quizás, en el inicio, una nueva 
C>Jrriente de plane?miento urbano, una falta de cons\'uencia 
entre las acciones de planeación y las de diseno para la 
materialización d1~ ellas, por lo que se genere. un entusi2sr110 
enfocado más a an"'lizar y a procesar información, que a 
realizar acciones concret~s. 

Con el objeto de cu1Uplir con lo que la federación le asigna, 
la SAHOP establece deleg;;ciones en cada entidad federat>.va, 
y directamente a nivel central y a través de sus 
representantes que en muchos casos se coordinan con los 
gobiernos de los est;:,dos, se dan a la tarea de formular un 
diagnóstico del proceso de planeación, )' a norrr:ar su 
desarrollo mediante la metodología propuesta con pr·oyectos 
de planes de desarrollo urbano a nivel nacional, estatal, 
municipal, y de centros de población. 

COllO se consideró que en ese momento no existía suficiente 
número de técnicos a nivel local para dedicarse al estudio y 
a la planeación, en sus inicios los planes se realizan 
generalmente como en troquel, desde el ce.ntre dE Ja 
Repóblica. Conforme las etapas sucesivas se van 
desenvolviendo, se van pro1nOviendo y patrocinando la 
generación o el reforzamiento de grupos locales de 
planificación en los que participa también, l<t propia SAHOP, 
por medio de la capacitación que en términos g<=llel'ales, 
proporciona a los gobiernos de los estados. 

De esta manera se inicia una nueva etapa para el urba'1is11,o en 
nuestro país. 
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Así., la disciplina urbanística se trar.~.form<: en un« acción 
de planeación urbana, aparentemente ir•to?gral, llevada a 
cabo, según se dice, para mayor eficaci;a y eficiencia, por 
un gruPO interdisciplinario centralizaJo que se aisla de la 
arquitectura y el urbanismo al perder de vista las funciones 
y objetivos específicos de los urbanistas, que son: crear, 
desarrollar, reformar y hacer progresar los poblados, en 
orden al disel'\o de los espacios, para satisfe.ce,· sus 
necesidades biológicas, Psic·>lógicas y de ~ivilizaci6n de la 
vida humana. Llevando a caoo una política centralista que, 
en general, favorece poco a los destinatarios de la 
planeación; al mismo tiempo, la importancia de las políticas 
del gobierno ele México, en el sentido de impulsar el 
federalismo fortaleciendo la descentralización nacional, no 
pudo ser to111ada en cuenta aún cuando se instrumentaron 
algunas acciones concretas para llevarla a cabo. 

Por otra parte, como ya se dijo no había, y de hecho no hay 
ha5ta la fecha, en comparación con la demanda cada vez 
•ayor, el núaero suficiente de profesionales y estudiosos 
que en l'léxico •anejen esta disciplina para atender el disel'\o 
físico, si se consideran todas las superficies que se 
r~irirá disenar para recibir los incrementos de población 
previstos en las nuevas áreas urbanas, y de las que 
necesitan de renovación y mantenimiento. Esta función ha 
quedado hasta la fecha, en general, en manos de los 
disel'ladores de espacios arquitectónicos, por su relación con 
el disel'\o; pero su preocupación no siempre los habilitó p'?ra 
ello, y los ejemplos y sus consecuencias frecuentemente no 
han resultado positivos. 

La aagnitud de los problemas, en la actualidad, hace que se 
requieran disel'\adores de elementos aislados; así como de 
conjuntos urbanos, disel'lar un conjunto de viviendas para 
5,000 habitantes es disefiar un poblado y prever, igualmente, 
todos sus satisfacv>res, es función más de un urbanista que 
del arquitecto con una formaci~n individualista y de 
estructura tradicional, o de los científicos sociales que 
incursionan en este campo como puntales de apoyo a la 
planificación física. Esta es la importancia de que en 1976 
se creará en la UAl1 una carrera de disel'\ador de 
asenta10ientos humanos y en 1985 en la lJNAM fuera aprobada 
por el Consejo Universitario la carrera de licenciados en 
urbanismo, pues la escasez de estos profesionales colaboró 
quizá en que no se atendiera suficientemente el acelerado 
proceso de crecimiento urbano. 

Antes de 1976 el fenómeno urbano en México estaba regulado 
Por diversas instituciones federales, estatales y 
municipales <algunas ya mencionadas) que no tenían una 
adecuada coordinación entre sí. 

Como consecuencia de la Ley General de Asentamientos 
HUiia.nos, durante los al'los de 1976 a 1980 se expiden las 
correspondientes leyes estatales de desarrollo urbano y 
regional a nivel nacional, con los consecuentes planes en 
los ya tantas veces mencionados niveles, y, e.1 muchos casos, 
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los planes locales sectoriales y parciales, niveles, estos 
últimos, que requieren de un cuidado específico por ser los 
mas apegados a la realización concreta, física-espacial. 

En el caso de nuestro país y en el de la mayoría de la región 
latinoamericana, podemos sintetizar que las demandas 
planteadas en este proceso de urbanización y crecimiento 
urbano acelerados, no encuentran en su principio, soluciones 
reales y congruentes, debido a muy variadas razones entre las 
que pueden distinguirse las siguientes: 

al Las soluciones dadas se basan muy frecuentemente en la 
experiencia de los países desarrollados, de quienes se 
busca asesoría técnica para el planteamiento de 
alternativas de solución, empleando para ello técnicas 
complejas, ajenas a nuestra tdeos1ncras1a, y de altos 
costos. 

bl Los proyectos urbanos producto de los planes, quedan 
alejados de los usuarios, lo que provoca imposiciones a 
nivel central, con el consecuente desconocimiento y 
desinterés por ellos de parte de la población local, 
su lógico rechazo. 

el Existe en la mayoría de los casos d1Cotomia entre la 
cultura de las comunidades a las que se pretende atender 
y los tecnicos que proponen alternativas de solución, 
por lo que no existe compatibilidad entre los 
proyectistas, sus soluciones propuestas, los e¡ecutores 
de dichos proyectos a nivel local y la propia comunidad. 

dl La participación sooal de los usuarios en estos 
proyectos y programas no es considerada, por lo que su 
apoyo y aceptación no llega a consolidarse. 

e) Los planificadores físicos, en un principio pretenden, a 
través de sus proyectos, promover cambios 
socioeconómicos, lo que no es factible en su totalidad, 
ya que éstos, en realidad, deben ser la materialización 
de planes socioeconómicos y políticos. 

Es posible, e incluso deseable, que el proyecto promueva un 
proceso de cambio a su aceleración, mediante las 
características de su diseno, pero en ningún caso las 
soluciones pueden ser ajenas a las demandas reales tanto de 
los diferentes sectores de la población como de las 
autoridades que, con poder de decisión, tienen a su cargo 
estos proyectos o programas, las que no deben olvidar a la 
población con mayores carencias. 

Cuando se olvida esta si tuaci~·n, estos proyectos, o no se 
realizan o no responden a necesidades sentidas, lo que se 
debe, entre otras razones a las deformaciones de muchos de 
los profesionistas dedicados a la planificación f ísita, 
provocadas por el desconocimiento, que muchas veces han 
tenido y lamentablemente siguen teniendo, de los mismos 
problemas socioeconómicos y políticos, de las respuestas y 
soluciones impuestas desde afuera, ya que frecuentemente, 
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taabilm POr esta misma razón, cuando se percatan de ellos Y 
de la trascendencia de esa realidad se dedican a estudiar el 
fenómeno, olvidandose entonces de su responsabilidad 
principal, la de materiallzar los proyectos que atienden 
necesidades reales 

Desde luego, lo antes e><:puesto ha sido causa ae la 
incomprensión y falta de di<'10•30 entre diseí'ladores urbanos Y 
urbanistas, c.on pol:ilicos, administradores y ot.ros 
científicos sociales o con la poblac1on misma copartic1pes, 
todos ellos, de la ;üenci~·n a esta problemttt.ica. 

Los mecanismos de diálogo que se han planteado, en la mayoria 
de los casos con pocc• t:xi to, entre los especialistas y entre 
éstos y la poblctcíón, no permiten una labor conJunta en la 
que cada una de las partes conozca su papel y 
responsabilidades, así con10 las acciones idoneas a su cargo, 
a fin de responder con soluciones adecuada cul t.ural, 
psicológica y antropol·~gicamente hablando, a las 
características de las neces1dctdes insatisfechas 

Por ultimo, otra caracter1stica mas de las deficiencias en 
el proceso de planeacion urbana en nuestro país, en sus 
inicios, fue que al no poder insti tuc1onalizal'ia basandose 
en un marco jurídico (del que hasta hace una década se 
carecía), existía la imposibilidad de materializar y evaluar 
de manera sistemát.ica algunos intentos de planificación. 
Quienes tuvieron en sus manos la planeación urbana el inicici 
de esa insii tucionalizac1ón desconocieron esfuerzos 
anteriores que les hubieran sido de gran ut.i l idad en esta 
nueva etapa de impulso planificador, y no consideraron, 
muchas veces experiencias nacionales pasadas, con errores y 
aciertos, con la posibilidad de ser ut.iles para no repetir 
en unos casos y adelantar en otros, los cambios que el 
proceso de planeación urbana reciente necesitaba. 

Todas estas acciones se han visto intensificadas a partir de 
1983, cuando se transforma la SAHOP en la actual secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDllEi, que continúa, hasta 
la fecha, con la responsabilidad de normar la acci(•n 
ordenada de desarrollo urbano, e incorpora en su estructura 
a aquella subsecretaría, priruero de Mejoramiento y luego de 
Saneamiento Ambiental que se ubica en el sector salud y que 
ahora, como subsecretaría de Ecologia, adopta nuevas n>edidas 
tendientes a integrar esta función globalizadora del 
desarrollo urbano. 

En 1984 sp reforman y adicionan el artículo 115 
constitucional, la Ley General de Asentamient.os Humanos, la 
Ley de la Reforma Agraria y la Ley General de Bienes 
Nacionales, logrando mayor congruencia en las instituciones 
que regulan el fenómeno urbano. También en ese mismo ano se 
expiden la Ley de Planeac1>Jn, la nueva Ley Federal de 
Vivienda y las reformas relativas a la protección del 
arobiente, los bienes nacionales y las obras publicas. Para 
tocias estas medidas se aprovecha, ahora sí, la experiencia 
que durante los aí'los de 1976 y 1'383 se tuvo en la acción 
plan1f1cadora, a nivel nar1m1al hactE-ndola rnds adecuada a la 



problemática del 1110mento. 

Acordes con el nuevo marco jurídico se elaboraron diversos 
planes y programas que pretenden ordenar el desarrollo 
urbano con distintos ámbitos espaciales de validez y diversa 
profundidad, ligados con la atención al deterioro ecológico 
y, en algunos casos, con sectores específicos; asimismo, se 
amplian las atribuciones de los municipios en materia de 
desarrollo urbano. 

Al efecto se materializaron tambien nuevos instrumentos y 
programas más concretos de acción, particularmente con 
respecto a la constitución de reservas territoriales, 
dotación de infraestructura y equipamiento y promocion para 
la construcción, el diseno de acciones de vivienda y el 
desarrollo urbano. 

En el inicio de un nuevo proceso de revisión que a partir de 
1976 se viene gestando, la adecuación y ampliación de 
funciones y acciones para lograr la cobertura de un 
desarrollo urbano más racional y planificado, por parte de 
todas las instancias, requiere de un conocimiento mayor y 
más directo de nuestra realidad nacional y de sus 
antecedentes; y, en el futuro inmediato d~ una preparación, 
primero, de los cuadros de profesionales a nivel de cada 
entidad federativa y, despues, hacia los niveles de 
planeación nacional y municipal por profesionales con el 
debido conocimiento teórico y práctico y el respeto al 
conocimiento de las experiencias y abordar, así, las 
necesidades de nuevas demandas que traerá consigo esta 
situación, con los apoyos jurídicos y financieros 
correspondientes. 

Igualmente importante resulta crear una conciencia mayor aún 
entre autoridades responsables del desarrollo urbano, en los 
tres niveles de gobierno, y una difusión y promoción de la 
actividad del urbanismo, a fin de que los usuarios del 
proceso sean también copartícipes de su desarrollo y en un 
futuro próximo generalizarse la idea de que puedan ser 
coautores del mismo. 
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2. l'IETOOOS OE PLANEACION URBANA A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL 
PREVIOS A LAS POLIT°ICAS DE DESARROLLO URBANO EN 
MICHOACAN PARA t980-198~c 

A continuación se mencionan algunas m"'todologías anteriores 
a la propuesta para el desarrollo urbano en Michoacán, sólo 
con el ániMO de seMalar cuales fueron las experiencias quE 
no se desconocieron y por tanto seguramente se consideraron 
e influyeron al proponerse el método aquí descrito y tratar 
de adecuarlo a una realidad y a un momento histórico que lo 
derAandaba. 

2.1. METODOLOGIAS ANTERIORES A 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 1976. 

LA LEY GENERAL DE 

Los antecedentes a nivel nacional, en este sentido pueden ser 
los que se derivan de los postulados de los "CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna) y que se generalizan 
a partir de la década de 1950, al crearse la Subsecretaría de 
Urbanismo en la secretaría de Patrimonio Nacional, que 
establece un método o procedimiento recomendable para la 
elaboración de planos reguladores, con el espíritu de la 
Carta de Atenas, que en su artículo 95 seflala que "el interés 
privado estará subordinado al interés colectivo" (11l, para 
ello divulga la sistematización en 9 pasos que Domingo García 
RalllOs describe como sigue: 

2.1.1. Sistematización apoyada en los postulados de los 
CIAM. 

uPrimer paso: conocimiento previo; de acuerdo con las 
necesidades sentidas, la t.esis urbanística y el conocimiento 
de los medios e interdependencias se establece el; 
Segundo paso: diagnóstico inicial y establecimiento de una 
hipótesis; 
Tercer paso: investigación; es de entender que esta se 
llevará a cabo en grados y de acuerdo con la solución 
tentativa, la cual puede dar origen a rectificaciones de 
hipóstesis planteada, hasta encontrar la cierta con la cual 
se finca el; 
Cuarto paso: interpretación y diagnóstico definitivo que a su 
vez plantea la solución; 
Quinto paso: que discutida, analizada, confrontada con otras 
posibi 1 idades, se t.ome la más adecuada, procediendo al; 
Sexto paso: di fusión del plan; uno de los graves escollos que 
han tenido en su aplicación los planos reguladores, ha sido 
el mantenerlos en secreto, procediendo por sorpresa y 
provocando naturalmente la reacción por ignorancia de lo que 
se requiere hacer e incomprensión de parte del pliblíco. Es 
acertado el paso, que se incluye, de informar a la población 
de cÓl>O se piensa resolver los problemas, abandonando la 
política anterior del golpe sorpresivo; 
Séptimo paso: se menciona como institucionalización, que 
imagino debe entenderse como legalizar los procedimi«nt.os que 
segurami;nte no t.endrán tropiezos si la opinión pública ha 
sido debidamente encauzada como se supone en el paso 
anterior, de todos mod•)S no hay que olvidar que la 
planificac1<'.•n no se hace por s1r1.pat.1a ni democráticamente por 



mayoría de votos; 
Octavo paso: será la ejecución y el; 
Noveno paso: el balance periódico, en el que habrán de 
comprobarse la satisfacción de los objetivos o en su caso las 
posibilidades de rectificación, cerrándose el circuito 
nuevament.e con futuros de objetivos, nuevas necesidades 
sentidas, etcétera, lo que quiere decir actividad continua 
de ninguna manera t<irea concluída". 

Posteriorment~ el propio maestro García Ramos, presentó una 
"Tabla Sistemática de Investigación Urbanística", en la que 
como en el caso anterior se ve la plena influencia de los 
"ClAH" y que curiosamente inician en el número 10 
conteniendo aspectos particulares y posteriores a los 
generales 9 pasos ya consignados. Y que son: 

"10. EL MEOIO: Debe quedar definido en 5 aspectos: el 
físico geográfico, el biológico, el económico, el político y 
el social. El físico geográficeo SE- define por los datos de 
latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar, plano 
topográfico (con curvas de nivel), teMPeraturas, 
asolamiento, insolación teórica y real, r¡;gimen de lluvias, 
nublados, heladas isotermas, vientos dominantes, velocidad 
del viento, temblores, etcétera. El biológico referido 
E-Xclusivamente al hombre, se define por los datos de 
natalidad, defunciones, incremento de poblacion y su origen, 
edades media y 1 ímites de las económicamente activas, 
formación familiar y sus tendencias, enfermedades típicas, 
causas principales de defunción, aliroen\.ación, desnutrición 
abrigo. Como dat-o complementario a la aliMentación, 
menciónese la matanza en el r·astro El económico se 
relaciona con los capitules 11, 15 y 16; se define~ el 
régimen de propiedad, salarios, rnieJiibros que concurren al 
mantenimiento de la familia, clasificación de la población 
en: infantes, escolares, industriales, obreros, campesinos 
propietarios y jornaleros, comerciantes, burócratas, 
mili tares, servidumbre, transportadores, pensionados, 
ancianos, inválidos y antisociales. 
Establecimientos industriales: industria extractiva 
incluyendo aspecto agropecuario y derivados: industria de 
transformación dividida en: pesada, media, pequef'la y 
artesanías. 
Establecimiento comerciales: alimentación y abasto, ropa 
muebles, materiales y combustible, divididos a su vez en 
producción y consumo, bancos y su movimiento. ~lítico_se 
relaciona con los capítulos 15 y 16, bastando sef'lalar la 
categoría del poblado, tipo de ;,utoridc.des y división 
existente y racional. El social se relc.cionc. con el capítulo 
14, sef'lalando aquí sólamente los agnipamientos legales y 
extra-legales en dos aspectos funaament.ales: la familia y el 
sindical o de defensa social. Rel ig1ones, festividades y 
ferias. Criminalidad, Asistencia, vicios. Características 
racionales y culturales. 
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11. USO DE LA TIERRA: Aspecto rural: se expresa por medio 
de planos de: áreas cultivables de repartición ejidal Y 
pequenas propiedades -Y sus cultivos, de productividad en $ 
(pesos) por Ha., cultivada en un período agrícola o al ano, 
de análisis químico de la tierra no confundiéndolo con la 
formación gelógica, de efectos de la lluvia y de los 
vientos, de cultivos propicios, de heladas, de inundaciones, 
de hwoedad, sequía, irrigación y proyectos, de bosques, 
pantanos, arenales, rocas y lava superficial, médanos, 
pastos. Aspecto Industrial; representación de las zonas 
ocupadas por las industrias extractivas y de transformación 
para el desarrollo del núcleo urbano. Aspee to cornercial: 
tiene dos enfoques, el de ubicación en la cornarca con sus 
ligas comerciales y de transporte con otros núcleos y el 
puramente local cuya clasificación mínirna ya se senaló. 
Aspecto residencial: se liga con el capítulo 12, bastando en 
este punto la indicación de zonas. Aspecto educativo: 
inventario de los establecimiento existentes, solución 
local, relación con otros núcleos. Aspecto adrninistrativo: 
situación de los establecimientos de gobierno, 
administrativos y de defensa social. Aspecto asistencial: 
zona hospitalaria, servicios públicos privados, gratuitos y 
de paga. Aspecto recreativo: moral, religioso, cultural y 
deportivo. 

12. VOLUMEN CONSTRUIDO V ESPACIOS ABIERTOS: Se basa en un 
plano de repartición predial urbano y rural. El urbano debe 
contener: la repartición predial, manzanas típicas, tipos de 
habitación, relación de habitantes, por Ha., plano de 
población, zonas en que es preponderante la construcción 
sobre el terreno, en que se equilibran y de construcción 
dispersa, localización de edificios públicos, zonas 
estériles por sornbra, humo, gases, ruido, etcétera, alturas 
de la construcción, monumentos históricos y artísticos que 
deben respetarse, construcciones recient.es, edad de los 
edificios y est-ado de conservación, conveniencia de 
conservación por razones físicas o estéticas. Plano de 
valores de: calle o de terreno, rentabilidad, casas 
habitadas por sus proPietarios, hoteles, casas de huéspedes, 
teatros, cines, deportes, tributación física, jardines y 
parques públicos, jardines y huertos privados, áreas 
cultivadas, árboles y paseos públicos. El rural se expresa 
por plano de lotificación o aparcelamiento, régimen de 
propiedad y productividad por familia, entendida en función 
de la tierra y no del individuo. 

13. EQUIPO. Lo interpretarnos como instalaciones y 
comprenden ? grupos: del territorio y del volumen 
construído, divididos a su vez en fijo y móvil. Las 
inst.alac iones o equipo fijo del terri l-orio; contamos -a; 
presas y sistemas de riego, plantns de energia eléctrica, 
depósitos de combustibles y refinerías, mue! les, 
ferrocarriles, carreteras y caminos, aeropuertos, esta.e iones 
de radio, televisión, telefonos, correo y telégrafo, agua 
potable, drenaje, pavimentos, alumbrado, vigilancia 
estacionarnientos, estudio de invastt,n de las calles por 
puestos y estacionamientos, sistema vial, secciones de 
calle, corrientes circulatorias E_) __ e_c¡~l)PQ_ m•:•'!_iJ_~1 



territorio lo constituye como ejemplos: estaciones de 
maquinaria agrícola, cuerpo de bon>beros, líneas de tranvías, 
de 'carniones de pasajeros y de carga, locales y foráneos, 
rut.as y frecuencia, personas y carga tranSPort.adas, 
eficiencia. Para el volumen construido, lo fijo no necesita 
explicación. Lo móvil, lo fundamos en el numero de 
vehículos camionetas, carniones de pasajeros locales y 
foráneos, de carga, transportes especializados, ejeinplo: 
ambulancias, repartidores de gasolina, carne, basura, 
etcétera, moticicletas, bicicletas, carret.as, etcétera: 
horarios Y sentidos del movimiento, accidentes de tránsito. 

14. ETICA Y ESTETICA: Lo ético reliqioso, su expresión 
local. Lo ético general, tribunales, centros de reclusión, 
sistemas penit.enciarios. Lo estético pasado, precortesiano, 
virreinal, formas y sistemas, contribución cultural, 
conservación, subsistencia recomendable y sus razones, 
turismo extranjero y peregrinaciones. Lo estético 
contemporáneo: realizaciones. El paisaje y las 
características regionales, fuentes de folklore, costumbres, 
recreación. 

15. INFLUENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS: Zona de influencia 
(Hinterland). Estructura familiar, estructura social, 
influencias políticas, sistemas bancarios, instituciones 
para fomento de la indistria, de la agricultura y de la 
habitación, capacidad económica de los sectores sociales. 
<Relación con el cap. 17.l 

16. LEGISLACION: Restricciones ganaderas y forestales, 
vedas, leyes de protección a recursos agrícolas y ganaderos; 
al trabajador: jornadas legales, despido, vacaciones, 
asistencia médica, invalidez, jubilación; a la industria por 
excepción de impuestos, cargos fiscales, proteccionismo, 
zonificación; a la habitabilidad; por congelación de rentas, 
limitación de alturas construidas, áreas de reserva, zonas 
no edificables particulares y generales, publicas y 
privadas. Reglamentos de construcción y de lotificación, 
anuncios, invasión de espacios, paracaidismo, reglarnentación 
de inversiones. 

17. FINANCIAMIENTO: Formas factibles en uso o de aplicación 
racional que permitan llevar a cabo la obra en proyecto, 
tiPOs de interés, recuperación del capital, plazos. 

18. ETAPAS DE REALIZACION: Escalonamiento razonado de las 
fases de la obra, base física y apoyo financiado. 

19. DIVERSOS: Materiales: locales y de fuera, sistetnas 
construct.ivos, vicios constructivos, costos, aspecto 
tradicional, materiales usados en su estado natural y 
artificiales. Proposiciones legales. Fomento del turismo. 
Toda la investigación no tiene objeto si no es para 
aplicarse en la formación del PLANO REGULADOR. 
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20. REACCION RACIONAL: Se refiere a la exPeriencia qUe se 
tenga respecto a las deformaciones u objeciones a la obra 
real izada, justificadas por un agente físico: hundimientos, 
grietas, excesos de iluminación, ventilación, accesos, 
aprovechamiento de la tierra, al dominio de la propiedad, a 
la seguridad. Reacción del cliente. Reacción del público. 
Reacción de la autoridad". 

21. REACCION SENTIMENTAL: Se refiere a las deformaciones de 
la obra realizada, en el curso de su vida, por agregados o 
supresiones no justificados por un agente (físico), sino 
exclusivamente sentimental. Reacción del cliente. Reacción 
del público. Reaccivn de la aÜt.oridad. " <12). 

2.1.2. Otras metodologías anteriores a 1976. 

Asimismo se encuentran los métodos planteados posteriormente 
por diversas instituciones federales generalmente apoyadas 
en lo anterior entre las que destacan la Secretaría de 
Patrimonio Nacional (SEPANAU, el Instit.uto Nacional de la 
Vivienda <INV) después el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de la Comunidad (INDECO), la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Regional CCODURPA) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas <SCüP); el Centro de 
Estudios Regionales y Urbanos CCERUR) de la Secret.aría de la 
Presidencia y algunas otras resultado de estudios a nivel 
estatal, como lao; juntas de planeac ión de Jalisco y Nuevo 
León, o el Instituto de Acción Urbana e Integración Social 
<AURIS), del estado de México. 

2.2. LA METOOOLOGIA PROPUESTA POR LA SECRETARIA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS <SAHOP). 

Más recientemente caben mene ionar algunas consideraciones en 
relación a lo propuesto por SAHOP, una vez consolidada e 
institucionalizada la administración y los planteamientos 
que derivan de ést.a propuestos a nivel estatal. En la 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos entre 1978 y 1982 se 
produjeron una cantidad considerable de manuales normativos, 
como herramientas para llevar a cabo la planeac ión del 
desarrollo urbano, metodología que se sintetiza más 
adelante, la que quizás por haber sido elaborada desde el 
centro y formulada por t.écnicos muchas veces académicos de 
alto nivel, pero en esa época con poca experiencia previa o 
sin vinculación con la realidad y las particularidades de 
las diversa~ regiones y localidades del país, resultó 
demasiado costosa sc.cialmente y poco operativa para la mayor 
parte de lc.s municipios y de los centros de población a la 
que era dirigida 

Esto trajo consigo la poca aplicación de los planes una 
separación drástica entre lo de tal 1 is ta y e~:haustivo del 
método SAHOP, que además se elaboraba a nivel central y los 
recursos hurnanos y f i nanc teros que para la puesta en 
operación de los planes se tenía en cada municipio y ciudad 
del territorio nacional en las que se pretendia aplicar o 
aplicaba esta nc•rm;, de trab~ ¡o corno herramienta de 



planeación. 

Es tasobien i111POrtante el horizonte temporal de elaboración 
de planes de dicha metodología, ya que su COftlPrensión y 
aplicación requiere de tiempo, y desde el punto de vista 
Político administrativo, las gestiones gubernamentales de 
las autoridades, en los diferentes niveles, se dan 
destazadas por lo que no pueden existir una coordinación 
entre los períodos de la federaci&n, el estado y el 
municipio. 

Esto acarrea una reducción en el lapso que se dispone para 
real izar los programas y proyectos que se proponen en los 
planes. A esto cabe anadir que aun cuando los periodos 
presidencial y de gobernadores son iguales (6 anos), en ~uy 
pocas ocasiones (sólo 3 .Jalisco, Tabasco y Chiapas, de los 
31 estados de la República) son rnás o menos coincidentes en 
el tiempo con el presidencial. En el caso de las 
autoridades municipales el período se reduce a 3 anos, por 
lo que los ayuntamientos ven sieropre l iroi tado su tiempo real 
de acción y deben adaptarse a la e i rcunstancia y a los 
pliegues y repliegues de la política, lo que hace que se 
integren con mayor dificultad a un aparato general de 
planeación que requiere de proceso de preparación continua. 

Posiblemente ante estas circunstancias la Subsecretaría de 
Asentamientos Humanos, con el prepósito de brindar un apayo 
metodológico en un momento de impulso a la planeación 
urbana, al cabo de 3 anos de creada, cuando formuló la 
metodología para la elaboraci&n de planes, planteó un 
programa de capacitación a los grupos estatales de 
planeación. La metodología de SAHOP requiri& primero, de un 
estudio detallado de la situación del país en materia de 
asentaroientos y el establee imient.o de métodos y terminología 
novedosa para el desarrollo del proceso; despues de su 
instrumentación, impresión y, por último, de la divulgación 
para su aplicación a todos los niveles. Este método, por el 
tiempo que requiere para el desarrollo de la investigación 
con fases sucesivas y largas, previas al proyecto 
prapiamente dicho y por la incompatibilidad entre quienes 
los elaboran y en donde se pretende que sean aplicados en un 
tiempo determinado, resulta prácticamente difícil de 
llevarse a cabo e inoperante y costoso en la mayoría de las 
veces, y en caso de ser aplicados, los estudios formulados 
se vuelvan viejos o resulten confusos para el siguiente 
grupo de planificadores que sin conocerlos o haber 
participado en su elaboración, deberán aplicarlos 

No obstante de esta manera, se promueve y generaliza una 
metodología que, por su caracter y procedencia federal se 
institucionaliza y se lanza a todo el territorio del país 
por medio de publicaciones de gran calidad. En una primera 
instancia se realizan los rr1anuales para la elaboraci~n de 
planes de desarrollo urbano a nivel estatal y municipal, 
cada uno de estos manuales cuenta con un mínirr10 de 500 
cuartillas en las que se trata de dar una norrna común en 
todos los aspectos que considerar en el proceso de 
planificación. Simbología, variables que investiga, formas 
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de procesar la información solicilada, tipo de 
representación en planos con una cartografía basica, 
seleccionando escalas para lada caso, planos para casos 
específicos de soluciones, propuestas en programas y otros; 
en fin que resulta dificult.os.o acloparse a la utilización de 
dicho método inclusive para quien tiene una capacitaci~·n 
adecuada y experiencia previa en este ramp1:i. 

En el caso que nos ocupa el 9üb1ernc. del estado de Michoact.n 
tambien la utiliza antes de 1980 ( 13). 

2.2.1. Dese r ipc i.:>n_s_1 nt,;,J.!s_sJ ___ g_,, _lA_metodología SAHOP-'.:.EDIJE. 

El equipo de planeaci.:>n est.;,t.al a partir de esa fecha 
intenta inclusive esta metodología SAHOP-SEDLIE tratando de 
adaptarla a sus regueriro1entos para real izar planes 
rnunicipales de desarrollo urbano, así generó un inslrument.o 
que a cont.inuaci6n se describe y que ilustra t-ant.o las 
características metodológicas de este proceso como lo 
infruc\.u.oso del esíuerzo, ya que nunca fue realmente 
uti !izado, quizás por l;; presión que la dinarnica del 
desarrollo urbano tuvo en este caso y que propició lci 
planeación erperat.iva o por el hecho de haberse integrado y 
asimilado la nueva mt-t.üdologia propuesta post.eriorrnent.e. 
molí vo en\.re ot.ros de este trabajo, la que \.i 0 11i? aplicación 
lo mismo para planes municipales de desarrollo urbani:i, que 
de cent.ros de población En el caso de es\.e método para el 
plan municipal de desarrollo urb<tno y que se describe como 
una síntesis ,:Jel de la SAHOF', en los diferentes niveles, 
tanto de información, ant.eriore•5 a la consecución de las 
pre.puestas para la solución de la problemát.ica urbana, como 
para éste y su operacivn e instrumentación gue se 
consideraron, fueron los siguentes: el normativo, el 
estratégico y el de corresponsabili.jad sectorial. Las 
características de estos niveles gue llegaron a ser 
ulilizados frecuen\.ement.e por los diversos niveles de 
gobierno para la planificación del desarrollo urbano se 
sintetiza como sigue: 

Il NIVEL NORMATIVO 

Es la fase en la cual a partir de las conclusiones de los 
antecedentes o información, se estudian algunos instrumentos 
ciue norman y condicionan el desarrollo de la localidad y que 
a su vez determinan los objetivos que se fijarán para el plan 
del centro de población, y gue constan de los siguientes 
Pasos: 

ANTECEDENTES. 9ue set'lalan el punto de vista de los 
objetivos generales, la ubicación del plan raumcipal en el 
sislema nacional urbano, y las bases jurídicas. 

DIAGNOSTICO En él se plantea asentar la iniormac ión del 
medio físico (\.opograíia, clirua e hidrografía), a fin de 
captar rangos de pendientes, zonas accidentadas, semi-planas 
y planas Y def rnir las areas aptas, desde el punto de 
vista de las Pend1en\."s <entre O y 1<;Z1, la precipitación 
pluvial, lefuper·at.uras mdx1roa, media y m1nima, Jos meses 
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fríos calurosos y los vientos dominantes (al parecer s1 se 
desea ser exhaustivo, falta consignar en esa inform<sción 
datos ed<sfológ1cos, tipo y c<slldad de suelos, la 
geomorfología indic<sd•Jra de f<sll;;s tectónic<ss y composicion 
de las capas subLerraneas de la tierra)_ 

En aspecj,os demQ_9f.!ll..!!:º-?.• se determina la pobl ac ion existente 
en un horizont.e te~1poral retroactivo de :3 a 4 décadas (dat-os 
censales de 1%0, 1960, 1970 y 1980) por municipio 
localidades en él ubicadc•s darnos por se,ntadc· que inter.:sa 
tambi~n la composici<>n de la poblacion por períodos de edad 
(pirámide de edades"i 

En cuanto a la local1zaotm de los asentam1.:ntos humanos, en 
el área en est.udiQ seprae-det.erminar un sist.e:ma de ciudades 
(aquí cabe hacer la aclaración de que quizás en ese momento 
existe sólo desde el punto d.: vista emPÍrHo y natur<sl) en el 
que se ser'lalen cuali t<st1vamente l<ss ventajas comparativas que 
las localidades del municipiü presentan entre sí y frente a 
otros, así como las disLanc ias existentes entre el los, el 
equipamiento urbano en el que se mencionan los elementos con 
que cuenta cada localidad, y su jerarquía; se ser'l<slan las 
condiciones actuales de los elementos y el número de usuarios 
<se deben dar estos datos para poder evaluar la eficiencia 
rel<stiva del equip;;miento)_ 

En el renglón de vivienda se hace una retrospectiva a 3 
decenios, 60, 70 y 80; calidad de vivienda con índices de 
hacinamiento, materiales de construcción, tipo de tenencia de 
la vivienda, si se cuenta cc•n agua potable, drenaje y 
alcantarillado, y sus condiciones_ 

En suelo urbano, se apunta el área urbana ocupada 
actualmente (hect.áreas), los habitantes por hectárea 
(densidad, de ocupación que puede darse como densidad bruta 
o neta), áreas vacantes de más de 1,000 metros cuadr<sdos. 

Infraestructura y servicios urbanos que debe determinar la 
población servida, urbana y rural, por la infraestruct-ura 
con el porcentaje de cobertura. 

Vialidad y transporte, deciendc• que características tiene la 
vialidad; su jerarquizac 16n, el porcentaje de vialidad 
pavimentada, el ser'lalamiento urbano existente, así como el 
transporte público_ Respecto a este renglón en la ocupación 
del espacio geográfico se asientan, para infraestructura 
interurbana, los elementos existentes en cuanto a carreteras 
pavimentadas, caminos revestidos, caminos de terracería, vías 
férreas, aeropuert.os, presas, puertos y bordos. 

Para la prevenci_Q_n~~D02!l...2~-~~-i:.9~~rbanas, deben 
identificarse los rasgos potenciales que afectan a las 
localidades en zonas de sisroic1dad, inestabilidad, áreas 
inunoables y de acumulaCl'•n de desechos urbanos o 
industria les_ 



En cuanto 
destinan a 
forestal. 

a uso actual de suelo, las superficies que se 
los diferentes usos: agrícola, pecuario y 

La tenencia de la tierra debe apuntar las suPerf icies en 
cada modalidad legal de propiedad; privada, federal, estatal 
Y municipal, ejidal y comunal 

Dentro de los aspectos económtcos, se recopilan las 
características de las actividades productivas que se 
desarrollan en el municipio: valor bruto de la producción, 
principales productos, Jugar que ocupa la actividad mas 
importante a nivel nacional y estatal, la población 
económicamente activa (PEA) para 1960, 70 y 80 y por 
sectores, niveles de ingreso, estructura alirt1entaria, tasas 
de mortalidad y morbilidad. 

En el medio ambiente se incluyen el patrimonio cultural e 
histórico, el natural, la erosion y la contaminación. Asi, 
se senafa la tendencia de la inversión publica por sectores, 
en dos décadas (1970-1980), para conservación de monumentos 
históricos, bosques naturales, sitios y paisajes, zonas de 
erosión en hectareas y con su nivel, y en cuanto a la 
contaminación, si se presenta en suelos, agua, aire, o por 
contaminación visual. 

Para reconocer de la admi nistrac_i_w___~_rac ión del 
municipio, habrá que int-egrar su organigrar1la, el presupuesto 
que se va a ejercer y Ja protección que en infraestructura y 
servicios tendrA que prestar el propio municipio. 

Por ultimo, en este nivel, para la integración plena de 
diagnóstico habra que identificar las necesidades percibidas 
por la cornunidad, y sus prioridades. 

PRONOSTICO. Es una perspectiva del futuro y debe contener 
aspectos demogrAficos, crecimiento de las Areas urbanas, 
medio ambiente, desarrollo general y otros aspectos tales 
como las emergencias urbanas, equipamiento urbano y 
vivienda. En este intento de simplificación, entre el punto 
DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO, parece haber un vacío para la 
integración, pues deja de existir correspondencia entre los 
elementos que se consideran entre sí en el DIAGNOSTICO y los 
que se refieren para el PRONOSTICO. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Sólo se da esa nominación sin ningún 
desglose por aspectos, problema que solucionar o cualquier 
otro elemento que caracterice a estos objetivos y que debe 
ser el punto rAás claro a determinar; posteriormente se sef'lala 
el siguiente: 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Se plantea consignar en éste un 
escenario de distribución de la población y de las 
actividades econ6mic·as, el sistema de ciudades y el sistema 
de enlace. 
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DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION. Aquí se 
proponen metas y políticas. 

ELEMENTOS COMPONENTES DEL SECTOR ASENTAM lENTOS HUMANOS. En 
este renglón se proporciona un enl istado de reservas 
territoriales, suelo u1·bano, vivienda, equ1pamienlo urbano, 
infraestructura y servicios urbanos, vialidad y transporte 
urbano, ecología urbana, prevenc Ión y atención de 
emergencias urbanas, participacion de la comunidad, 
administración del desarrollo urbano y propuestas para la 
administración pública. 

CLASlFICACION BAS!CA DE APTITUD[·:, DEL 9JELO 
aquí se consigna la vocación del uso del suelo 

Desde 1 uego, 

OCUPACION DEL SUELO. Se apunta al relacionar las 
superficies; la ocupacion urbana, ocupaciOn industrial, 
ocuPación en infraestruclurM interurbana, ocupación para 
recreación, pa1saJe o ambos, ocupación agropecuaria, 
ocupación forestal, otras ocupac 10nes Ocupa.e ión urbana para 
nuevos centros de población (provisiones de suelo). 

LAS POLITICAS. 
políticas, en 
entidad. 

Por Lil timo, en este nivel se incluyen las 
cuanto al desarrollo urbano, vigentes en la 

II. NIVEL ESTRATEG!CO. Es el proceso de dirección y 
orientación en el tiempo y espacios determinados de las 
operaciones y acciones que conducen a cumplir con los 
objetivos, en el que se apuntan: 

LOS PROGRAMAS DEL SECTOR A'.:.ENTAM!ENTOS HUMANOS Los 
programas federales y estatales vigentes en el momento de la 
adaptación de la metodología; en este caso eran: Prodeim, 
Programa de Delimitación Jurídica del Centro de Población, 
Proenlace, Seruc, Pronat, Prourbe, Proagro, Propesca, Protur, 
Pro energéticos, Pro puertos industriales, Procomer, etc. 

En esto se trata de hacer del conocimiento de las autoridades 
del municipio todas las instancias e instituciones que pueden 
ser solicitados para solucionar Problemas en campos 
específicos. 

III. NIVEL DE CORRESPONSAB!LIDAD SECTORIAL. Este trata de 
determinar cuales son los problemas, y quienes y cuándo ciaran 
respuestas con responsabilidad a la necesidad planteada; aquí 
se incluyen: 

EL SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS. En el 
relacionado con la infraestructura 
municipio, así como todo lo que se 
públicos en los centros de población. 
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LOS CC~1PROl11SOS _ Aquí se pretende consignar cuáles son los 
compromisos que el municipio ha concertado y debe concertar 
con las instituciones de otros niveles, para llevar a cabo 
los fines propuestos. 

LA CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL. Entre el sector de 
asentamientos humanos y los otros sectores que los gobiernos 
federal y estatal han estruc tu1·ado para llegar a las 
soluciones buscadas. 

IV. NIVEL INSTRUMENTAL. Es en el que existe un conjunto de 
elementos jurídicos, administrativos, económicos, finan
cieros, tecnicos y de comunicación que perrni ten la 
institucionalización y ejecución operativa del plan de 
desarrollo urbano. Este es el último nivel eXPlicado en 
este método adaptado del de SAHOP, y en él se apuntan: 

LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS. En este renglón se consigna la 
vigencia de pasibles instrumentos jurídicos estatales, y 
convenios de participación. 

LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, Y LOS 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION_ En estos deben quedar 
contenidos la enumeración de todos los instrumentos que 
pemitan la racionalidad contable en el uso de los recursos 
existentes y asignados y los tiempos de inversión, así como 
todos aquellos que hagan posible la participación concertada 
de la comunidad. 

Toda la información recopilada y procesada como resultado de 
la metodología de SAHOP, tanto en la Subsecretaría de 
Asentamientos Humanos como en la adaptación Ya simplificada 
que se pretendió ejercer para Michoacán, sólo significa la 
integración del diagnóstico y las propuestas a través de 
Proyecciones que, en el mejor de los casos, se realiza en un 
tie9PO de 8 a 10 meses; la fase siguiente del proceso, que 
en realidad debería ser el instrumento de planeación, o sean 
los planos del estudio en esta metodología, se consideran 
solamente como un anexo gráfico. El texto del plan resulta 
en términos generales, difícil de volver a ser leído, ya que 
es tan voluminoso que siempre tiene una versión abreviada y 
otra más reducida que es la carta síntesis, que incluye 
también el o los planos de propuestas. 

En el momento histórico en que son producidos estos métodos, 
no se contaba, como ya se dijo, con la información necesaria 
y los antecedentes para facilitar el establecimiento de un 
diagnóstico, a través de ellos ni con el número de técnicos 
y profesionales de la planeación, que a nivel estatal o de 
las localidades donde se considera deben aplicarse podrían 
existir, por lo que sólo desarrollar el NIVEL NORMATIVO 
ocupaba gran parte del término de gestión de un municipio si 
se llevaba a cabo a ese nivel, y algo similar resultó en los 
casos en que era al gobierno estatal al que le tocaba 
participar en el proceso, por lo que ésto dificultó llegar a 
los otros niveles consignados y a su posterior publicación, 
decreto y aplicación_ 
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En el caso de esla metodología, tanto las características de 
los programas del sector como de los NIVELES siguientes al 
ESTRATEGICO quizás convendría que constituyeran un manual 
aparte que difiniera la situación de las mismas al momento 
de realizarse el plan, a fin de que cuando estas variaran 
como sucede por razones políticas o sociales, no dejara por 
ello de tener validez el decreto que institucionalizó el 
Plan, lo mismo sucede para el caso de los compromisos y 
grado de responsabilidad que paulatinamente va adquiriendo 
el ayuntamiento con relación a los programas de desarrollo 
urbano propuestos. 

Entre 1978 1982, a través de la Secretaria de 
Asentamientos Humanos y Obras, se elaboraron 2,000 planes de 
desarrollo municipal del total de 2,378 municipios del país. 
A la fecha, estos planes cuando no están archivados, est~n 
en proceso de revisión y actualización o de 
compatibilización con la problemática real de las entidades 
federativas y de cada municipio, por la agilizaicón de las 
etapas subsecuentes que darán como resultado futuras 
necesidades. 

En el cqso de esta metodología además de reducir el tiempo 
de aplicación del plan se requería, para instrumentarlo, una 
vez terminada la investigacit,n, transcribirla a un acervo de 
aproximadamente 30 planos que requería de otro proceso mucho 
más largo aún y, desde luego, de un grupo técnico 
interdisciplinario capacitado y con experiencia de la 
problemática en estudio, que sólo en muy pocas entidades de 
la república se tenía o se rr•Jpuso preparar: estos era aun 
más grave en el caso de los gobiernos municipales. 

Entre los inconvenientes de esta rnetodolo91a, se encuentra 
el hecho de confundir el proceso de planeación y "'us logros 
con la consecución y operacit,n del programa y proyecto y la 
impresión del plan y los decretos derivados de dichos 
estudios, ya que en muchos casos se llegó a considerar que 
el objetivo final era contar con un número considerable de 
ellos, mayor que los de otra entidad política. 

Todo ello llevó a crear una metodología compleja, rigurosa y 
frecuentemente apartada de la realidad Y de las 
características de la población urbana en cada región del 
país, metodología enfocada más a planear programas a largo 
plazo, que a permitir plantear soluciones concretas, que 
olvidó o no se preocupa por consignar en este proceso 
metodológico toda la experiencia nacional acumulada 
anteriormente. 

No obstante, no es posible invalidar la metodología generada 
por SAHOP sobre todo porque aleatoriamente al objetivo 
central de la misma, surge, en primer lugar la posibilidad 
de contar con un acervo de información que, aún no siendo 
muy preciso por la rapidez con que se recapilo y procesó, en 
algunos casos permite establecer un diagnóstico previo en el 
momento de llevar a cabo estudios de planeación urbana, y en 
segundo término, la necesidad de capacitar a los 
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profesionales y técnicos de las localidades que integrarán 
posteriormente al grupo de planificación que pueda ser el 
que lleve la responsabilidad de elaborar y ejecutar esos 
planes. Capacitación que puede tener lugar a diferentes 
niveles en cada entidad federativa, lo que es explicable, 
dada la desigual velocidad de crecimiento en ellas, tanto en 
lo económico como en lo social, lo que conlleva los diversos 
grados de avance y demandas por el Proceso de urbanización 
y, por ende, las diferentes prioridades de solución a la 
problemática generada, así como carencias diferenciadas de 
técnicos y profesionistas en cada localidad. 
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3. ANTECEDENTES DE PLANEACION IJRBANA EN NIC.HOACAN. 

En Michoacán, como en todo el país desde el primer plan 
sexenal del gobierno mexicano <1934-1940) pero 
funamentalmente a partir de 1976 hasta nuestros días, los 
gobiernos estatales por lo general se han propuesto 
establecer planes de accion integral. Hecientemente esta 
actividad ha ve111do a reiorzar en mayc.r o menor medida los 
cuadros de técnicos locales espec1al1st.as en planeación, 
medidas para atenderlas por la participación decidida de los 
equipos locales encargados de llevar a cabo planes, 
proyectos y programas para atendel' y hacer menos aguda la 
crisis que se padece ya hace un tieropo en la entidad y en el 
país. 

En el caso del estado de Michoac<m el 'L7 de enero de 1964, 
se establece la Ley de Planeacit>n y IJrba111zacH•n del Estado, 
que inicia el proceso generadc.r de planes de desarrollo 
urbano para regular el crecimiento de las ciudades y 
poblar iones, que incluían obras de tnf raestructura y 
equipamiento urbano que estaban a cargo de tres orga111smos, 
dos descentralizados y uno estatal denc.m111ados Juntas de 
Mejoramiento Moral Cívico, y Material del Estado de Junta y 
Planeación y Urbanizacit>n del Estado y la Oireccit>n de Obras 
Públ iras, respectivamente; sin embargo, como en el quehacer 
de estos tres orgi'tnismos había durl1cacivn de funciones, con 
fecha 30 de diciembre de 1971 se expidió la Ley de 
Planeación y Urbanizacion del Estado, que derogaba la ley 
anterior, con lo que desaparecían las Juntas de Mejoramiento 
Moral Cívico y Material, cre~ndose, de acuerdo con esta 
nueva ley, la Junta de Planeación integrada con los Consejos 
de Colaboración Municipal, que se conformaban con 19 
miembros, y las oficinas urbanisticas municipales compuestas 
por un jefe y el personal tecnico que fuera necesario. En 
esta Ley se facultó a la .Junta de Planeac1on para que 
autorizara en definitiva: los fraccionamientos de terrenos, 
la formulación de los planes directores de las poblaciones 
del estado, y la ejecución de obras públicas bajo el sistema 
de imposición; asimismo, se facultó a los consejos de 
colaboración municipal a realizar obras públicas bajo el 
sistema de cooperación. 

Cabe hacer notar que en la Ley de Hacienda de 1970 se 
reglamento tambien lo relativo a la autorización de 
fraccionamientos, interviniendo en su aprobación solamente 
los ayuntamientos y la tesorería general del estado, mas 
como hubo confusión entre las atribuciones de estas dos 
autoridades y las de la Junta de Planeac1611, en lo tocante a 
fraccionamientos, y dado que no existían en forma completa 
en la Ley de Hacienda las normas tecnicas y jurídicas para 
regular adecuadamente en materia de fraccionamientos, con 
fecha 15 de junio de 1974 se expidió la Ley de 
Fraccionamientos del Estado, se~alándose como autoridad 
máxima de esta materia, al gobernador de Ja entidad, a los 
ayunt.amientos y a la Junta de Planeación. 
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A raíz de las reformas ci> los artículos 27, 7::: y 11S de la 
Consii tución General de la República, en 1975, se expidi•) a 
nivel federal la Ley General de Asentamientos humanos el 20 
de 111ayo de 1976, qu;; originó que iodos los estados de l;; 
República expidieran, a su vez sus propias le~es de 
desarrollo urbano denominadas así en unos, y en otros con 
diversa designación. 

En el caso del estad•:i de Hichoacán, el 18 de enero de 1977 
se expide su Le1 de Desarrollo urbano, que contenía las 
caracterisiicas de la ley correspondienLe a nivel nacional, 
COllo sucedió en la mayor parte de las le)es de desarrollo 
urbano de los estados, decretadas entre 1976-1982. Los 
procedilfti;;ntos y requisitos que deben observarse para 
orientar, ordenar y regular los asentamientos humanos, Y 
orientar su creci111iento asi como para formular y aprobar los 
planes estatal, MUnicipales, directores de zonas conurbanas, 
parciales y sectoriales son similares a lo expuesto con 
anterioridad. En ellos se setlala como autoridad máxima en 
esta Materia al gobernador, a quien se le daba la facultad 
de aprobar todos los planes antes setlalac:!os, así como las 
respectivas declaratorias de usos, reservas, destinos y 
provisiones, par lo tanto en la entidad, para 1980 se 
contaba con los instrumentos jurídicos y técnicos 
necesarios. Ne• obstante con anterioridad a 1980 ya se 
habían realizado una serie sucesiva de planos reguladores 
para la capital del estado 0969-1972-1974), así denominados, 
pri11ero y después planes de dP;arrollo urbano, y que entre 
otras causas, debido al marco jurídico existente no 
procadió, en ninguno oe los casos, su institucionalización. 

A partir de 1976 ya instituida la planificación urbana en el 
país se elaboraron planes para la ciudad de Horelia 
<1978-1979), cuya aplicación no se logró. 

A nivel nacional se formulan planes de desarrollo urbano 
estatal y n.unicipales para la mayor parte de las entidades 
federa~ivas, entre las que se encontraban los 
correspandientes al estado de Hichoacán. Cabe, aquí, hacer 
mención de que en el caso del nivel municipal, la Junta de 
Planeación del Estado inició la elaboración del diagnóstico 
de catorce municipios, que en algunos casos realizó hasta en 
un 80%. 

Por todo lo anterior, en el estado de Hichoacán se contaba 
con una tradición del quehacer, en la materia, y se buscaba 
llegar a lograr una concordancia con lo que en la política de 
descentralización se expresaba a nivel nacional en el Plan 
Global de Desarrollo, en ese momento histórico. 

39 



4. POLITJCAS DE DESARRül..LO URBANO EN EL ESTADO DE MICHOACAN 
.1980-1986. 

Al iniciarse el sexenio 1980-1986, la actividad en materia 
de desarrollo urbano se basó fundamentalmente en las 
siguientes polit.ICas, caracteristicas de la planeación 
operativa y que coincidian con los de la autoridad estatal: 

Regular el crecimiento de las ciudades importantes de la 
entidad, para ordenar su desarrollo y jerarquizar sus 
actividades. 

Norrnar el proceso de cree imiento urbano para buscar una 
mejor distribución de la población y un sistema coherente de 
localidades. 

A9i lizar la regularización de la tenencia de la tierra 
para combatir la especulación exagerada, que perjudica la 
organización socio-económica política de los grupos 
asentados en las localidades; esto a traves de ofertas 
adecuadas de satisfact.ores urbanos. 

alternativas viables de tierra, para que los 
de las ciudades no recurran a la invasión 
que se convierte en delito de despojo crea 

Generar 
habitantes 
organizada 
inseguridad 
población en 

y malestar social en todos los centros de 
que se produce el crecimiento acelerado. 

Prever en aquellos 
de recursos humanos 
necesarios para el 
impacto ambiental que 

centros de población con 
físicos y financieros, 

desarrollo industrial, 
su establecimiento pueda 

disponibilidad 
los espacios 
previendo el 

generar. 

Fortalecer las actividades urbanas sin olvidar la 
interacción entre la ciudad y su región, por la necesidad de 
arraigo de la población campesina en su lugar de origen y 
asi, disminuir la roigrac ión campo-e iudad. 

Impulsar la planeación participativa principalmente en las 
comunidades con menos de 5,000 habitantes, o en ciudades 
mayores, en ~.u,.,os sociales organizados a esa misma escala 
para que a traves del contacto con distintos sectores de la 
población se tenga la colaboración y participación en la 
ejecución y el mantenimiento de las obras urbanas de 
benef icío comunitario. 

Generar una conciencia de participación social para 
incrementar el nivel de vida de los habitantes de la entidad. 

Promover la conciencia ciudadana para evitar el deterioro 
ecológico del territorio estatal, y proponer acciones de 
desarrollo urbano que eviten el deterioro del ambiente y 
detengan la contaminación de los recursos naturales. 
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Promover instancias tendientes a lograr que más habitantes 
puedan gozar el derecho de poseer el lugar en donde viven. 

Buscar 
obras de 
relaciones 
del estado. 

la integración del estado con la intervención en 
infraestructura y equipamiento que consoliden las 
entre localidades, municipios y el centro vital 

Orientar la inversión y la acción pública hacia aquellas 
necesidades urbanas que en un mo1nento dado sean las 
consideradas mas importantes y urgentes por Ja población de 
las distintas localidades del estado. 

Lograr en el tiempo, en apoyo a la política nacional de 
descentralización la autosuficiencia técnica y 
administrativa, tanto para el estado en su totalidad, como 
paulatinamente para los 113 municipios que lo conforman. 

Apoyar al municipio como célula unitaria 
administración pública y poi í ti ca, así como 
organización socioecon6mica de la entidad. 

de lñ 
de la 

Buscar una congruenc ta entre las poi í t1cas de desarrollo 
urbano a ni ve! nacional , esta \.a 1 y mu111 et pal. 

Para el logro de esas políticas durante el período 
comprendido:> entre 1980-1986, se decide primero alcanzar la 
autosuficiencia t¡,cmca y administrativa del gobierno 
estatal respecto a Ja federac1on, por lo que se empeNa todo 
entusiasmo en Ja consol 1dac16n de un grupo local 
interdisciplinario, de planeac1on urbana, que sería el 
encargado de llevar a cabo la consecución de las políticas 
que orientan el proceso de urbanización y sus consecuencias, 
al prever, por medio de programas basados en esas po:ilíticas, 
y mediante m¡,todos y t¡,cnicas apropiadas a las 
características socioeconómicas y culturales del estado, la 
problemática futura del desarrollo urbano de Michoacán. 

A partir de 1980, en el gobierno del estado, a trav¡,s de la 
Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas <SUOPJ, creada como 
parte de la estructura administrativa del nuevo gobierno, se 
auspician cursos de capacitación, primero con la SAHOP, hoy 
SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología). En una 
segunda fase se realiza otro curso auspiciado por el 
gobierno del estado, la Universidad Hichoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, y la participación de miembros 
distinguidos de la Sociedad lnteramericana de Planificación 
<SIAPl; la actividad de planeación del sexenio pretendía 
lograr la capacitación de t¡,cnicos locales para que fueran 
ellos los que, tratando de profundizar en el conocimiento de 
su realidad, elaboraran planes coherentes, aplicables, con 
soluciones inmediatas acordes con las políticas del gobierno 
y con las necesidades cotidianas apremiantes; capacitación 
que las autoridades requieren para la toma de decisiones que 
se impone, en una planeación dinámica, con políticas de 
desarrollo urbano claramente definidas. 
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Aunadas a los cursos de capacitación de técnicos locales Y 
asesorías externas de orientación, de estrategias y métodos 
de planeación urbana para que sean dichos técnicos los que 
elaboren planes coherentes y aplicables a ella y ofrezcan 
soluciones técnicas inmediatas de acuerdo con las 
necesidades cotidianas y apremiantes que todas las 
autoridades tienen para llevar a cabo la racionalización de 
su actividad. A partir de 1980, se establecen criterios de 
"planificar haciendo" esto es: se adopta la PLANEACION 
OPERATIVA. 
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5. LA PlANEAClüN URBANA OPERATIVA APOYADA EN UNA 
[::XPER l ENC l A CON~-RETA: LA CI LIÓAO DE MC~•R=E""'L"-:I7A-'-'. -'=-'---""~--="-' 

Entre el 
torno a la 
encuentran 
anterior, 
producidos 

grupo de planifica.jores locales que se forman en 
nueva secretaría de Urbanismo y Obras Publicas, se 
algunos, que pertenecían a la Junta de Planeacitm 

que con base en Jos instrumentos metodológicos 
Por SAHOP inician un procesamiento de datos. 

Ante la demanda 111mediata en Ja torna de decisiones en unos 
casos y de soluciones concretas en otros, principalmente 
referidos en un principio a la ciudad de Morelia, se 
capacita al grupo de la SLIOP en este campo y paralelamente 
se plantean alternativas de aplicación inmediata. 
Resultando la propuesta inicial del plan director de 
desarrollo urbano de la ciudad de Morelia. En base tanto en 
las políticas de Ja planeación operativa que coinciden con 
las que el gobierno del estado en ese momento buscaba y que 
se pretenden fundamentar en este trabajo, como en el 
mecanismo en ellas apoyado y ya experimentado en otras 
ocasiones, se estructura por parte de la que ésto escribe en 
su calidad de asesora para el desarrollo urbano del estado y 
con la participación y acuerdo de los técnicos locales, la 
metodología a seguir para la planeación urbana en el estado 
que más adelante se describirá, y que posteriormente se 
aplica para la elaboración de los planes de desarrollo 
urbano de las ciudades principales de la entidad. 

En este proceso participaron el ejecutivo del estado, el 
secretario de la SUOP y todo el equipo técnico ya mencionado 
y después de hacerse los cuestionamientos, evaluación y 
correcciones del caso para la metodología propuesta y el 
anteproyecto del plan para la ciudad de Morelia y sus 
mecanismos de ejecución, estos son aprc0bados y se inicia su 
operación y evaluación continua. 

A lo largo del proceso se llevan a cabo las siguientes 
actividades: 

Se informa al equipo de planificadores de las razones de 
la metodología, ante la urgente necesidad "de planear 
haciendo". 

Se recurre a toda la información recabada por el equipo, 
hasta ese momento, para, una vez depurada, en unos casos, y 
cOtllPlenaentada en otros se aplique en la elaboración de los 
planes. 

Se establece, como parte del método, uniformidad en los 
criterios para usar linicamenie una simbolo·;iia, determinada 
previa111ente; un proceso claro oe antecedentes y 
consecuentes, tanto para los planos que se deben elaborar 
como para el te~d.o cowplementar10; prever la adecuación de 
los mismos con el marco Jurídico vigente y plantear algunos 
aspectos que- tendr i.an que cni:. .. jiftcarse en lct Iegislac1611 
vigente, con base en las poJílico?ts plant.eftdas Por el 
EJecut1vo del esLa•io y se pr.-..1r.ede a verter 1a inf1:.rmac1611 
así obtemda 
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Se busca una congruencia entre la terminología usada a 
nivel nacional y la propuesta a nivel estatal. 

A partir de las experiencias obtenidas, se procede a la 
elaboracion de los anteproyectos de los diez primeros planes 
de desarrollo urbano para los centros de población mas 
importantes del estado; en ese mismo ano de 1981, se 
continúa elaborando los proyectos urbanos y se realizan los 
programas en base a los mismos durante el sexenio motivo de 
este análisis. Del resultado de este proceso se habla en el 
capítulo 9 de este trabajo. 
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Aun cuando este método ya se había implantado y probado c 1: 1n 
anterioridad en otras entidades federativas, en algunoJs 
casos parte de lo planeado sirv10 y fue utilizado come< 
herramienta de planear t<"•n para encauzar el desarrollo de las 
ciudades, pero en ninguno de dichos estudios operó de manera 
contínua a nivel este.te.! o municipal, ni se logró con tant.c. 
eficacia hacer de la pJanec.c16n una actividad permanente, 
sin efllbargo, en Michoacan se conjuntaron la voluntad 
política del gobernante, una metodología un marco 
jurídico. En estos dos se ibc.n adecuando casi c.l mismo 
ritmo, las propuestas de solución a las necesidades del 
desarrollo urbano, con el f 1n de que este último quedara 
debidamente instrumentado, apoyado en un equipo de 
planeación local que conociera la realidad y el universo de 
estudio, de manera que permi t.iera aplicar lo cumplir así 
con los objetivos del plan. 

Por esa causa quizás, a pesar de ser usado el método otras 
veces, no se había logrado ni material izar lo como un 
procedimiento ya probado, ni evaluarlo al cabo de 6 aflos de 
aplicación, como sucedió en este caso. 

6.1. OBJETIVOS DE LA METOOOLOGIA. 

Los objetivos fundamentales, entre otros, que dicho método 
pretende alcanzar son: 

Eliminar el volumen 
de una selección de 
resultados deseados en 
integran el proyec~o. 

de información innecesaria por medio 
lo prioritario para obtener los 
la elaboración de los planos que 

Racionalizar la operación plena de los recursos técnicos y 
ad11ínistrativos locales, haciéndolo expedito y lo menos 
costoso posible. 

Obtener una claridad en el 
realizar propuestas obJeti vc.s, 
estrategias adecuadas para la 
propuestas. 

diagnóstico formulado p~ra 
tácticas coherentes así como 
realización de las acciones 

Ser congruente con la realidad del universo de estudio en 
el que se produce el fenómeno urbano que se propone 
resolver, Cü•l el tiempo adr1>inistrativo de que se dispone 
para su elaborar ivn, di fusión, institucionalización y 
operación, y con la disponibl11dad de recursos humanos, 
materiales y financieros ut.íllzables a nivel local. 

Contar con mecanismos claros y sencillos en la ejecución 
del plan, a fin de que su elaboración sea fluida y el grupo 
de t.?cnit•)S responsables no requiera de largo tiempo y al to 
cost.o Crear un document(• e lartJ, que su reprodlJCcíón pueda 
ser barata y t?.:.t~t?dt t.01, t.~nti:• partt su mane.).:• comü en su 
distr1t•ur:: tón 



Ser suficientemente práctico en los postulados que 
sustente para facilitar la captación de las propuestas, a 
las autoridades municipales, que serán las responsables 
Principales de la ejecución una vez que las hagan suyas y 
sean capaces de aplicar en rigor las acciones pertinentes, 
para la resolución de los problemas en función de sus 
prioridades. 

Crear un 
consulta e 
aplicación 
el control 
representa. 

documento que sea ágil y facilit.e el mecanismo de 
institucionalización de los planes, así como su 

en el horizonte temporal establecido y con ello, 
de ejecución acorde con el aspecto legal que 

Obtener una infraestructura administrativa y de aplicación 
de los planes, para el logro de sus metas. 

6.2. ESTRATEGIAS. 

Para alcanzar los objetivos planteados se llevan a cabo 
estrategias siguientes: 

Lograr un equipo estatal, primero como consultor para 
la entidad y que posteriormente se vaya incorporando a 
grupos de planeación municipal que serán paulatinamente 
que se irán responsabilizando de estas tareas. 

Instrumentar la retroalimentacion directa y continua 
información para adecuarla a las necesidades de todos 
niveles, grupos sociales y centros de población. 

las 

toda 
los 
los 

di? 
los 

Establecer un diálogo permanente en el intercambio de 
exPeriencias entre todos los coautores del proceso de 
planeación a nivel interno y con los servidores públicos a 
nivel estado y municipios, que perrn1 ta tr actualizando 
permanentemente esta metodología. 

Perseguir también a través del dialogo el intercambio de 
experiencias entre autoridades locales, población 
profesionales, a fin de lograr un mayor entendirniento y 
apoyo a las actividades resultado de la planeación operativa 
para el diseNo urbano. 

Integrar paulatinamente todos los instrumentos de la 
planeación en el estado, primero para que la 
descentralización deje de ser una utopía, al menos a este 
nivel, respecto a la federación y después del municipio 
respecto del estado. 

Vincular las acciones propuestas a la ciudad con las de su 
región, reforzando y haciendo más claro el sentimiento de 
arraigo de los pobladores a las localidades que representan 
su origen y que se encuentran circundantes a un centro de 
población mayor. 
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Establecer a través de este di:llo90 pobladores Y 
profesionistas, los mecanismos que permitan incorporar al 
proceso de manera dinámica, a mayor número de personas Y 
profesionistas locales desde su inicio y paralelamente a la 
evaluación contínua. 

Evaluar así las acciones logradas con el propósito de ir 
mejorando sucesivamente sus resultados. 

Entre otras cosas, esta metodología pretende ser ágil, 
activa, diligente, eficaz y no preocupa mucho a quienes la 
llevan a rabo el gasto del tiempo y dinero en divulgar sus 
resultados. Esto último es quizás una desventaja ya que 
seria muY importante conocer y asimilar las experiencias 
logradas, ron el propósito de aprovechar la evaluación para 
posteriormente resolver problemas similares. 

6.3. VENTAJAS DE LA HETODOLOGlA PROPUESTA. 

Dentro de las ventajas de planear haciendo, podemos mencionar 
que: 

Los estudios así elaborados pretenden cumplir en primera 
instancia con las políticas prioritarias en materia de 
desarrollo urbano, permitiendo orientar las acciones más 
urgentes para atender las necesidades urgei1tes de la 
población. 

Estos estudios al requerir de una inversión menor 
disminuyen también su volumen y los costos por programa, 
tanto en lo referente a materia prir~a como de recursos 
humanos muy especializados (mejor encaminados hacia la 
investigación), para la representación gréf ica, la 
transcripción, publicación y difusión de resultados. 

- Se responde a demandas reales, inmediatas y mediatas. 

Se fortalece el arraigo de los técnicos y profesionales 
locales, que permanecen en el lugar y tienen la oportunidad 
de dialogar e intercambiar experiencias en foros nacionales 
o con asesores visitantes que sólo llegan por cortas 
temporadas, pero que enriquecen su acervo de conocimientos. 

Se amplia, el campo de acción y el número de los 
profesionales integrados del proceso de pl<mi f icación 
urbano, tale~ como: urbanistas, geógrafos, sociólogos, 
antropólogos, biólogos, economistas, arquitectos y de otras 
disciplinas afines. 

Se generan mt.s emple•)S en este campo y en mayor número de 
ciudades medias y pequel'\as, al producirse fácilmente un 
incremento de planes que podrán ser usados com•:> herramientas 
de trabajo. Al pernntü asi su maneJO a nivel municipal se 
llega a nuevos niveles de instrumentación y disel'\o. Esta 
generación de empleos es tan st•lo una de las muchas venta¡as 
que el proceso de plan1f1tc:tc1un urbanct continua., proporciona 
y puede darse a lravtos de la organizact1~111 SQcial para el 
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trabajo, de técAicos ll>edíos y trabajadores no calificados 
relacionados con el desarrollo y la organización social para 
la planeacíón participativa en ese ordenamiento urbano tan 
deseado. 

La capacitación y el adiestrarniento contínuo a todo nivel, 
en materia de conocimiento de los problemas urbanos y su 
atención, trae consigo un ordenamiento más intenso, ágil y 
operativo que llegará a mayores estratos y grupos de 
población, Y les permitirá así, conocer cada vez rnejor el 
metabolismo comportamiento de las ciudades, para hacer de 
ellas lugares m<is dignos para v1v1r, con la participación de 
los pobladores y la conciencia que se forma y evita el 
deterioro paulatino del medio ambiente y la ecologia. Las 
ciudades, con ello, seguirán siendo el refleJo de su 
población; pero aquellas y ésta Podrán ser meJores. 

Para los profesionales serán menores las frustraciones al 
plantear acciones concretas viables y f"Cllmente realizables, 
porque será posible llegar con menor tiempo y costo a 
proyectos y programas específicos que materialicen las 
propuestas del plan. Con el lo ser<i mayor la credibilidad y 
el prestigio de su profesión, al demostrar su validez y la 
factibilidad técnica de provectos y acciones. 

- El díseflo de este método y su ampliación inicial, requieren 
tanto de los expertos asesores en el desarrollo y d1sel'lo 
urbano, como de los profesionales de la localidad, 
conocedores de los problemas específicos de Ja entidad de que 
se trate, y de las experiencias el conocimiento de ambas 
partes acerca de soluciones a caso~ similares, éxitosas o no, 
en otros lugares y en Ja entidad misma, sabedores de los 
resultados y las rea ce iones populares poi í tic as y 
socioeconómicas que pueden provocar estas propuestas. 

Las características de estos tipos de profesionales se 
pueden encontrar en una persona a la vez, pero en la mayoría 
de los casos habrá que integrarlos en un equipo 
interdisciplinario, pero no por ello complejo, sin dejar de 
considerar como prioritario el apoyo y sustentación, que a 
esta metodología den los técnicos y los políticos locales. 
Esta es la mancuerna necesaria para que resulte éxitosa la 
comunión que se dé entre conocimientos generales y locales, y 
la decisión política que llevará a cabo acciones que 
permitirán, paulatinamente la planeac16n operativa y 
democrática que ya ha demostrado su efectividad en el estado 
de Michoacán y, de hecho, la sigue demostrando, misma que nos 
está haciendo tanta falta generalizar sobre todo para las 
ciudades medias y pequeflas. 
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7. 11ECANISl1üS DE ELABORACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE 
DESARROLLO URBANO. 

La descripción de esta rnetodología se hace por primera vez y 
es parte de los obJet1 vos de este estudio. Es de hacer notar 
que la precisión de los térrroinos, alcances y caracteristicas 
usados fue resultado de apro:-<imaciones sucesivas alcanzadas 
al establecer, desde sus inicios, el mo';todo, a travo';s del 
dialogo entre los part1c ipantes antes mene ionados la 
asesora, quien fue la que propuso el mo';todo. 

Ya como seguimiento práctico de la METODOLOGIA surge en 
primer lugar, el establecimiento tactico y de consenso de 
los conceptos basicos que se van a manejar. Esto produce un 
pequef\o documento o glosario de conceptos, en 
aproximadamente dos cuarti ! las, que se incorpora al estudio 
total. Lo que se considera de importanoa, pues permite 
mayor fluidez en el manejo de la terminología utilizada y 
una mas clara comunicación entre los integrantes del grupo y 
entre estos los profesionales que se incorporen a la acción 
operativa en la realización de las obras sef\aladas para 
plantear, en un caso, y conocer en el otro, las iórrnulas 
encontradas a la solución de los fenómenos que se presentan. 

En igual forma, ir decidiendo con los recursos disponibles, 
las técnicas de representación (por utilizarse) para 
producir los planos que integraran el Plan de Desarrollo 
Urbano. 

Esta metodología, planteada a nivel estatal en Hichoacán, a 
partir de 1980, trata de ajustarse lo mas posible, tanto en 
el lenguaje como en la representación, al me todo que SAHOP, 
por lo que define y adopta la terminología y las 
características de la impresión de manuales de operación del 
mismo, pero buscando, por supuesto, su simplificación y 
hacerlo más coherente con sus objetivos al reducirlo, 
estableciendo modificaciones que eviten rigidizar los planes 
y hacerlos confusos. De esta manera, la metodología 
operativa no sólo permite que el plan sea mas dináminco, sino 
que su lenguaje sea común a otros planificadores que seran 
los que lleguen a hacer los planes operativos proyectados. 

Los planes o programas de desarrollo urbano, deberán estar 
formados POr un documento grafito v otro escrito, el 
documento motivo del decreto, estara conformado, tanto por 
el texto íntegro, como por la parte gráfica que corresponde 
a los planos de propuestas; ya que en este tipo de 
planeación los planos son herramientas de trabajo, muy 
frecuentemente usados por diversas autoridades y diferentes 
grUPOs de población. Se recomienda que, cuando existan 
recursos para el lo, se Impriman en una CARTA SINTESIS que 
contenga, tanto el texto como In inforr.iación grafica de 
propuestas reducida, y se ha·:;Jan asi mas accesibles y 
mane>jables 



7.1. OESCRIPCION DEL DOCUMENTO GRAFICO. 

La elaboración gráfica se establece en dos fases: la 
primera, que podemos denominar el DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO, 
queda integrada con no más de 7 planos que se ordenan con 
m'.m1eros arabigos. La segunda fase inwgra las PROPUESTAS 
del plan en 4 planos más, ordenados con números romanos 
<esto come• A\áximo para el caso de Morelia, que es la capital 
del est.ado y por el lo el centro de población m<is importante 
V con una problemática de mayor complejidad). Desde la 
formulación del primer plano, se ensel'la a los técnicos a 
seleccionar Ja escala o escalas de trabajo adecuadas para el 
fin que se persigue en cada caso; se busca tambien la 
uniformidad de uso en estas escalas, para evitar su 
rnultiplicidad. Tau.ando en cuenta que lo que se quiere 
obtener es claridad, sencillez y agilidad en la comprension 
de lo expresado en el plano, también se hace énfasis en que 
el formato debe ser de fácil manejo para su contínua 
aplicación. 

Las escalas seleccionadas se establecen gráfica y 
númericamente, y la orientación en todos los planos se debe 
sel'lalar, con el norte hacia la parte superior del formato 
con la sel'lalización de los vientos dominantes 

7.1.1. Diagnóstico y Pronóstico. 

Paralelamente a la soluci~n de las técnicas de 
representación se producen los planos que int.e·Jran el Plan 
de Desarrollo Urbano, en esta etapa de diagnóstico y 
pronóstico se ponen en prácticas esos conceptos, utilizando 
para ello tanto las técnicas tradicionales como las 
avanzadas con que cuente el gobierno del estado o municipio: 
información disponible en document.os, fotos aéreas, 
cartografía básica, visitas de reconociroiento por tierra y 
aire, hasta c¡uei se Plasma gráficamente en lflapas toda la 
información que se ha recolect.ado, analizado y procesado. 

PLANO NUMERO 1. De alternativas para la determinación del 
ámbito de aplicación del plan. De la cartografía basica en 
un mapa topográfico se Marca en este plano la ciudad 
existente y todos los poblados y asent.arnientos humanos que 
podrían quedar incluidos en el área donde se aplicará el 
plan, Y que se denominará Ambit-o de aplicacion del plan. 
Para el lo se anal izan las diferentes al terna ti vas de límites 
posibles del ámbito y se consigna a dos o tres de ellas 
sel'lalando cuales fueron las variables determinantes en cada 
caso a fin de seleccionar la mejor para establecer el límite 
definitivo. 

Por eJ<Periencia, en la mayor parte de los casos, al estudiar 
la amplitud de este ámbito se, observa que aún cuando existen 
muy diversas condicionantes que lo determinan, son tres las 
variable que más inciden en ellos: la relación campo-ciudad, 
la de ciudad y poblados periféricos y los límites 
Político-administrativos. Al tomar en cuenta las dos 
Primeras variables, en nuestro medio y por facilidad de 
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Manejo y econoaía en el trazo, se recomienda seleccionar un 
círculo cuyo radio sea suficiente para abarcar las 
condicionantes senaladas, y del que su centro deberá ser un 
punto prominente de la ciudad motivo de estudio (la cupula 
de la catedral, el centro de la plaza, una esquina del 
edificio de gobierno, etc.). 

Cuanao se traza este ámbito y la circunferencia llega a 
tocar los límites político-adm1mstrativos de los municipios 
adyacentes, o la circunferencia se interrumpe en los lírütes 
del municipio propio del centro de población y estos pasan a 
ser parte del límite, o, si el subsistema de localidades del 
municipio así lo sugiere, el ámbito de aplicación puede ser 
el municipio todo. En ambos casos se consigue que el trazo 
del ámbito propuesto sea tal, que no propicie una 
innecesaria coordinacit1n intermunicipal extra a menos que 
sea realmente una conurbación. En el segundo caso, el 
ámbito de aplicación es igual en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano que en el de Centro de Población. 

En el ca~o en que se haga imprescindible interrelacionar dos 
centros de población importantes de diferentes municipios 
(cOBio sucedió posteriormente en el caso Zamora-Jacona), se 
requerirá de un plano que presente la conurbaci6n, y este 
tema de las conurbaciones implicará, además, seguir el 
mecanismo que para ello esté aplicando la legislación 
vigente. 

Desde la elaboración de este PLANO NUMERO 1 debe quedar 
definido, igualmente, la propuesta del horizonte temporal 
seleccionado para el funcionamiento del plan; partiendo del 
hecho de que su operación va a ser por sus características 
inmediata y permanente: En él deben seflalarse también las 
barreras naturales existentes para la expansion y los 
elementos de infraestructura vigentes, tales como: ríos, 
presas, canales, vialidad regional, y comunicación vial 
interurbana e intraurbana. Además, las líneas de 
comunicación como el ferrocarril, red de telégrafos, 
teléfonos, electricidad y energía, gasoductos, aeropuertos, 
etc. 

Asi11is•o, 
sucesivos 
escala. 

se 
que, 

delimita el area que abarcarán los planos 
para mayor detalle, deben tener diferente 

PLANO NUMERO 2. De crecimiento por etapas / tendencias. En 
él se determinanlas etapas históricas que se van a 
considerar, la ocupación territorial en cada una de éstas, y 
su superficie así como su evolución gr1if i camente expresada, 
tratando de entender las causas físicas y sc•c10-econom1cas 
que las determinan en cado. caso, con lo que se formula y 
aprecia la dinámica que ha tenido la llamada mancha urbana y 
se apuntan las t.endencias de crecimiento de la población 
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En gráficas aparte se dan las proyecciones de crecimiento de 
la población, para los próximos 20 o 2.5 e.t\os a partir de la 
fecha de elaboración (es recomendable que el rango de las 
etapas previstas sea de .S a1~os); con ello se puede 
cuantificar la reserva necesaria para las actividades de 
esta población en el espacio temporal. Es importante tener 
presente que estos cctlculos siempre scm apro)(irnados y que 
generalmente son rebasados por la dinámica de crecimient.c:i 
poblacional, caracieríst1ca de nuestras ciudades sobre todo 
en aquellas en que por las políticas nacionales de 
desarrollo en algunos casos quedan •Jefinidas como de impulso 
y propias para su e)(pansivn física y socioecon6roica. En 
este plano se senala en graficas igualmente, la población 
economómicamente activa y su estrllct.ura por sectores de 
actividad (se recomienda, tar11bien 1 en caso de contar con la 
información, proyectar a t-stct por sector, para saber si se 
tiene o no disponibilidad para las actividades propuestas a 
largo y mediano plano), asi corno el comportamiento del 
crecimiento de la población fque puede desglosarse en 
crecimiento natural y social o inm1gracion). La superficie 
en hecU\reas del área urbana actual de la c 1udad motivo de 
estudio y la de las p.:.blac ione,s que se detern1in6 quedará 
dentro del ámbito de aplicación. 

PLANO NUMERO 4. De la division de barrios, colonias Y 
poblados act.uales. :;e consignan en este plano los !ímit.es 
de barrios, colonias y poblados; su denominación, extensión 
y la densidad de ocupación aproxllolada. El obJetivo de este 
plano es analizar la estructu1·a urbana y tenerla presente en 
la etapa de dise1~0 del plan, para respetarle. en todo lo 
posible y mejorarla al conocer los patrones tradicionales de 
consolidación de esta estructura, para alcanzar las futuras 
tendencias de conformación de los nuevos barrios y 
perimetros que se establezcan. 

PLANO NUMERO 5. De utiliz<1Ci(•n actual del cirea urbana. 
CUsos de suelo existente). En este plano se sef1alc. la 
ubicación de las actividades urbanas que requieren de un 
espacio para su realización; la vialidad int.er e 
intraurbana; el servicio de trc.nsport.e colectivo vigente Y 
sus características, asi como la consignación del 
equipamiento urbano, y las zonas con los mayores aforos de 
vehiculos. 

PLANO NUMERO 6. De la problemc.tica urbana (por conflictosi. 
Apoyado en la información del plano ant.er ior, en este quedan 
plasmados los conflict.os generad•)S por problemas de tránsito 
vial en cuanto a congestionaroient.o, a cruceros con al t.a 
peligrosidad o por incornpat.ibilidad de usos de suelo, y la 
irregularidad de usos, principalmente por t?l tipo y las 
características de la vivienda circundante, debido a la 
localización de asentamientos irregulares en zonas de 
propiedad privada, ejidales, o sobre áreas con derecho de 
vía. 

NOTA: La referencia del ~lano nGttero 3 se localiza en la pá~! 
na 55. 
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En gráficas aparte se dan las proyecciones de crecimiento de 
la población, para los próximos 20 o 25 af'los a partir de la 
fecha de elaboración <es recornendable que el rango de las 
etapas previstas sea de 5 af\osl; con ello se puede 
cuantificar la reserva necesaria para las actividades de 
esta población en el espacio temporal. Es importante tener 
presente que estos cálculos siempre son aproximados y que 
generalmente son rebasados por la dinámica de crecimiento 
poblacional, característica de nuestras ciudades sobre todo 
en aquellas en que por las políticas nacionales de 
desarrollo en algunos casos quedan definidas como de impulso 
Y propias para su expansión física y socioeconórnica. En 
este plano se seNala en gráficas igualmente, la población 
economómicamente activa y su estructura por sectores de 
actividad <se recomienda, también, en caso de contar con la 
inforrnación, proyectar a ésta por sector, para saber si se 
tiene o no disponibilidad para las actividades propuestas a 
largo y mediano plano), así como el cornportamiento del 
crecimiento de la población (que puede desglosarse en 
crecimiento natural y social o inrnigraciónl. La superficie 
en hectáreas del área urbana actual de la ciudad motivo de 
estudio y la de las poblaciones que se determinó quedará 
dentro del árnbito de aplicación. 

PLANO NUMERO 4. De la división de barrios, colonias y 
poblados actuales. Se consignan en este plano los límites 
de barrios, colonias y poblados; su denorninac1ón, extensión 
y la densidad de ocupación aproximada. El objetivo de este 
plano es analizai· la estructura urbana y tenerla presente en 
la etapa de diseNo del plan, para respetarla en todo lo 
posible y mejorarla al conocer los patrones tradicionales de 
consolidación de esta estructura, para alcanzar las futuras 
tendencias de conformación de los nuevos barrios y 
perímetros que se establezcan. 

PLANO NUMERO 5. De utilizacibn actual del área urbana. 
(lJsos de suelo existente). En este plano se seNala la 
ubicación de las actividades urbanas que requieren de un 
espacio para su realización; la vialidad inter e 
intraurbana; el servicio de transparte colectivo vigente y 
sus caracteristicas, así corno la consignación del 
equiparnient.o urbano, y las zonas con los mayores aforos de 
vehículos. 

PLANO NUMERO 6. De la problemática urbana (por conflictos). 
Apoyado en la información del plano anterior, en éste quedan 
plasmados los conflictos generados por problemas de tránsito 
vial en cuanto a congestionamiento, a cruceros con alta 
peligrosidad o por incompatibilidad de usos de suelo, Y la 
irregularidad de usos, principalmente por el tipo y las 
características de la vivienda circundante, debido a la 
localización de asentahlientos irregulares en zonas de 
propiedad privada, ejidales, o sobre áreas con derecho de 
vía. 

NOTA: La referencia del plano número 3 se loc'1117.a en la página 57 • 
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EL PLANO NUHERO 7. De la problemática urbana (por 
et11ergencias). En éste se determinan: a) las áreas que 
sufren cont.aminación por acumulación de desechos: al suelo, 
como la basura: a la atmósfera, por humos, gas, polvo; por 
ruido o del agua por desechos como basura, residuos 
industriales y otros: bi Cuáles son zonas inundables: por 
desbordamiento de ríos, insuficiencia en el servicio de 
alcantarillado y drenaje, o por ser bajas y sin desague: c) 
Aquellas zonas erosionadas en forma crítica. 

7.1 .2. Propuestas. 

Como segunda fase, y"a partir del diagnóstico plasmado en 
los primeros 7 planos, se procede a la representación de las 
prapuestas integrales elaboradas paralelamente al análisis 
de la información, que se derivan del diagnóstico y como ya 
se dijo, se integran en 4 planos más que compi Jan el estudio 
PrOPiamente dicho. La simbología en este caso, se ordena 
sena!ando en la parte superior lo existente, seguido por las 
prapuestas para cada tema. 

PU\NO NUMERO I. Ambi to de ap!icac ión del plan define la 
alternativa seleccionada en la que se sef\alan las 
prc•puestas, por zonas, de los usos de suelo que permanecerán 
y las propuestas de usos en cuanto a la expansión urbana, 
consignando: el área apta para el desarrollo urbano, el área 
de preservación ecológica que comprende las áreas 
cu! tivables y los terrenos de explotación forest.al, así como 
las áreas que se consignan coroio permanentes, que anteceden a 
las propuestas, y son las zonas verdes, sef\alándose también 
las características de vialidad regional e infraestructura, 
en las áreas urbanas actuales Y futuras. 

PLANO NUMERO II. Oe Usos, Reservas y Destinos de suelo 
urbano. Consigna primero los existentes y, en seguida, las 
propuestas de cambios de uso por incompatibilidad y riesgo, 
así corno los usos para la reserva urbana. Aquí se hace 
diferenciación entre las áreas de habitación previst.a para 
el horizonte propuest.o (20 al'lc•s aprox.irnadament.e), las de 
habitación suburbana (con sus diversos tipos: por densidad, 
actividades Productivas o no, etc.), y otra de reserva 
urbana probable, para dar mayores alternativas y 
flexibilidad a las tendencias y demandas de crecimiento; 
asimismo, se plantean tanto las ¡',reas verdes existentes y 
propuestas corno las de comercio especializado y las 
recreativas ) culturales. 

En lo que se refiere a los destinos propuestos, se cuida de 
no ofrecer otro destino, sino exlus1var11ente las superficies 
que se aprovecharán en llevar a cabo los trazos de vialidad, 
tanto regional como prirt1aria, inter e intraurbana y las 
áreas urgentes para los fines pub] icos inmediatos. La 
experiencia ha probado que, e>:pedir decretos expropiatorios 
para sef\alar mayor número de destinos que los requeridos 
para vialidad o real1zac iones de proyectos para ocupación 
urbana a muy corto plazo, resultan de un alto costo tanto 
económico com1J c:;oc1al, por le• que se convierten en inUtiles 
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o en riesgosos política y económicamente hablando. 

Este plano, que generalmente, de ent.re los propuestos es el 
que provoca mayor polémica durante la consulta Previa al 
decreto del plan, cuando tiene la característica de ser 
INDICATIVO, coroo en esta metodología, y no impositivo cOOIO 
en otros métodos, agiliza el proceso y no propicia ni 
favoritismos ni especulación exagerada, convirtiéndose s6lo 
en una herramienta de ejecución y definici<>n de usos que, 
además, se apoya en la tabla de compat.ibi l idad decretada 
Para todas las áreas urbanas del Estado, que post.eriorlflente 
se detalla y que requiere para su aplicación del decreto 
correspondiente. 

PLANO NUMERO 111. De planes parciales_,_ determina el tipo de 
estos roismos y ubi cae i6n donde deberan atenderse dentro del 
ámbito de aplicación del plan, caracterizándolos en la 
siguiente forma: a) de Conservación, considerando las áreas 
verdes y patrimoniales dentro del ámbito de aplicacion del 
plan; b) de Mejoramiento de la estructura urbana para su 
restauración, armonización, atención especial de nocleos 
característicos, regeneración, complementacion, regulari
zación en la tenencia y complementacion del equipamiento y 
mobiliario urbano y e) de Crecimiento, que set'lala áreas 
vacantes dentro de la zona urbana y la superficie de 
crecimiento urbano y suburbano. De esta manera, los planos 
parciales se convierten en indicativos y no en coercitivos, 
a fin de poder prever los lugares prioritarios para el 
di set'lo urbano de fu tu ros desa r ro! los. Los términos antes 
expuestos son los que se aclaran principalmente en el 
glosario de términos en la legislación. 

PLANO NUMERO IV. De la estructura urbana vecinal. En él se 
marcan las colonias, barrios y poblaciones existent.es y su 
superficie, así como los barrios propuest.eos para el final 
del horizonte ter1>Püral seleccionado (en es\.e caso el afio 
2000). Su vialidad principal existente y a futuro, lo que 

en hace que los barrios y fraccionamientos, al irse arftlando 
la traza vayan armonizando con el resto de ella. 

TABLA DE COMPATIBILJZACION. Esta CARTA set'lala la relación 
entre diversas actividades urbanas en una misma área, y la 
materialización física del equipamien\.o urbano, marcando lo 
coropatible, lo incompatible y la compatibi 1 idad 
condir ionada. Es una herramienta de reglamentación y 
control que puede aplicarse en la ejecución de obras urbanas 
en toda una entidad o en cualquier área urbana a nivel 
municipal o de cent.ro de poblacion aun cuando no se cuente 
con un plan de desarrollo y es conveniente que se enmarque 
jurídicamente en la ley reglamentaria correspondiente para 
que legalmente se aplique con carácter general. Esta carta 
en el caso que nos ocupa se elaboró a nivel del estado, y 
con validez para todos los centros de poblacion. 
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La tabla ele C011Patibilidad se planteó para el caso de los 
serv1c1os complementarios a la vivienda o de otras 
ocupaciones urbanas, y antes de darle validez y decretarla a 
nivel estatal fue evaluada, para diferentes casos, en dos o 
tres centros de población, a fin de afinarla y de comprobar 
su eficacia y la posibilidad de su aplicación global en la 
entidad, en todas las ciudades de la misma. En este 
documento se anexan la primera propuesta y la carta con las 
características que tuvo la finalmente aprobada (anexos 
gráficos). 

El generalizar este instrumento hace que en el proceso de 
desarrollo urbano se vayan marcando directrices para cada 
caso y en cada momento particular. Esto obliga a dejar un 
mayor número de alternativas de usos con la salvedad de que 
su compatibilidad sea condicionada a la decisión de 
autoridades y población para cada caso específico así se 
Cotl\Promete a todos los autores del proceso a una 
participación activa, mas frecuente y por tanto cada vez con 
•As eXPeriencia en su problemática particular. 

Errata de la 11[¡¡¡ina 52: 
PLJ\NO NUMERO 3. re las §.reas aptas para la eJq<111si6n urbana. 
(Usos de suelo) . ras variables detenr.mantes son: 
a) La calidad (vocaci6n del suelo) • b) La condición (potencialidad por 
aoondicicn11ll'iento del suelo) . c) El uso del suelo l' las rendientes 
(aptas de O a 15 ror ciento no nfü;) • Con estas condicion~tes se de~ 
ll'inan y señalan posibles prioridades de ocunaci6n en el horizonte tenpo
ral determinado. 
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7 . L. CONTEN 100 DEL DOCUMENTO ESCRITO 

El t.ext.o que forma parte del plan director de desarrollo 
urbano, y que acompana los planos ya descritos con las 
propues\.as consecuentes (el número de graf icos puede variar 
de 3 a 5 6 7 planos, dependiendo de la jerarquía del 
Municipio o centros de población que van a estudiarse), 
prent.ende ser, c0n10 en el caso de estos Gil timos, un recurso 
descriptivo que permitir:. agillzar la aprobacic•n y operación 
del plan prop1ctr11eni~ dicho par<:\ quiar el ordenamiento de las 
ciudades con base t:n esta metodología y se estruct.ura de la 
siguiente rnanera: 

7.2.1. Antecedentes y Marco Jurídico 

La descripción, primero del proposito y el orden del plan, 
como una breve introducción incluye los antecedentes y las 
bases jurídicas en que se apoya. Esto es similar en todos 
los planes ejecutados con esta metodología, en un momento 
entidad determinados, pero debe repetirse siempre para 
facilitar el texto de los decretos en cada caso. 

7.2.2. Diagnóstico y Pron6sit1co. 

La segunda parte es relativa al análisis y descripción, del 
diagnóstico y pronóstico esto se debe cc•nvertir, de manera 
sintetizada en los considerados del decreto del plan. 

El análisis y de~ ... >ci6n de esta parte del texto se refiere 
a las caract.erísticas y proyecciones de la población, así 
como el área urbana actual y tendencias de crecimiento 
(est.os tres renglones están cont.enidos en los PLANOS 1, 2 y 
3), a las áreas aptas para la expansion urbam.1 (se local izan 
en el PLANO 3); el patrin·1onio histórico y las características 
de la estructura urbana \PLANO~; 2 y 4); la utilización actual 
del área urbana (expresada gráf i carnente en los PLANOS 5, G y 
7). Infraestructura y equipamiento urbano <PLANOS 1, 6 y 
7); con los incisos y subincisos que apoyan el mejor 
conocimient.o de la situación existente en el momento de 
realización del plan, y sus perspectivas. 

Esta parte del documento no debe ser rnayor de 10 cuartillas, 
para el caso de e iudades medias o las mas importantes de una 
entidad que no alcancen el nü l 16n de habitantes, y la versivn' 
abreviada debe estar contenida en 2 o 3 cuartillas que serán 
utilizadas en el decreto de la carta síntesis. 

7.2.3. Objetivos y Propuestas para alcanzarlos. 

La tercera parte del texto corresponde a los planteamientos y 
prapuestas del plan, que se inician con la definición del 
árnbito donde se aplicaran arr1b>Js: 

Q__frrnbito .Q§' __ f\E!!.f.ª.L!.~IL.1eJ....f.!i'.n iPLANO ll justifica las 
selecciones en\.re las al \.ernat1vas preopuest.as y describe sus 
lírnit.es, pobla•jos incluídos en el, las superfICies que lo 
comprenden, las areas de preservacH>n ecol<.>gica, su 
reserva para el crec1m1enl01 oelermin~ndo l~ necpsar1a para 



satisfacer los requeri•ientos del suelo a 15 arios, según 
proyecciones de población tanto urbana como suburbana. 

Los Objetivos y Estrategias del Plan descrito aún cuando son 
generales para todos los planes deben estar incertos en cada 
documento y en el decreto correspondiente de cada plan: 

Integrar, ordenar, regular y prever el desarrollo urbano en 
el Arnbi to de Aplicación del Plan, a fin de elevar la calidad 
de vida de sus pobladores, considerando: 

El cree imiento futuro de los centros de población cont.enidos 
en este ámbito. 
El mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y las 
obras materiales. 
La conservación de los bienes inmuebles históricos, 
artísticos, y de los recursos naturales del paisaje. 

El mantenimiento de las condiciones del medio ambiente en lo 
que se refiere a preservar el ecosistema, al no permitir que 
se den depredaciones como la erosión, la contaminación y el 
rompimiento del orden vegetal-animal existentes. 

El establecimiento de mecanismos administrativos 
financieros en los que participen las autoridades 
competentes, que tiendan a garantizar el adecuado desarrollo 
urbano. 

Las Estrategias de Desarrollo, se derivan del punto anterior 
y son las que orientan las líneas de acción y los planes 
parciales y sect-0riales, estos se describen como sigue; con 
base en la problemática detec t.ada y los objetivos por 
alcanzar, se definen las estrategias para: 

Orientar o reorientar en su caso, las líneas de acción 
tendientes a determinar y regular el desarrollo urbano. 
Prever la integración de la estructura urbana y su imagen, a 
través de planes parciales y programas sectoriales para el 
crecimient.o, mejoramiento y conservación a corto, mediano y 
largo plazo de las áreas consideradas en este plan. 

Principales Líneas de Acción. En este punt-0 se describen 
los usos y destinos del suelo <PLANO IIi, senalando las 
características de los diversos tipos de ellos, para 
determinar su futura regulación y la relación con sus 
funciones compatibles entre ~;i y con la vialidad dentro de 
las 3 áreas de aplicación del plan <urbana actual, de 
reserva para el crecimiento y de preservación ecológica) 
tomando en cuenta, para ello, todas las normas, decretos y 
reglamentos vigentes en el estado y en particular en los 
municipios, dentro del Ambito de Aplicación del plan y de 
acuerdo ron las funciones: vivienda, comercio, industria, 
recreación, educación, salud, administración pública, 
servicios profesionales, comuniracion, y los servicios 
urbanos complementarios; así como, los usos y destinos: 
habitacional, suburbano y urbano (de densidad baja o altai, 
hotelero, comercial (al detalle o de abasto), industrial, 
recreativo, educativo, medico-asistencial, administrativo, 
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para la c011unicación (telecomunicación y prensa), para el 
transporte Cterminalesl y de preservación ecológica. 

Características todas contenidas en la tabla de 
COllPatibilidad ya mencionada. 

En el área urbana de la ciudad y para el caso de la vialidad 
pri•aria, deberá hacerse énfasis en los pasos que deben darse 
Y las características que debe reunir para hacer mas ágil el 
tránsito, a fin de que sea respetado por los vehículos, sobre 
todo en los nuevos fraccionamientos. En el caso de la 
vialidad regional, debe caracterizarse muy claramente el tipo 
de vialidad que se requiera: libramientos, líneas de acceso, 
reutilización o mejor aprovechamiento de vías y trazos de 
cruceros, con el propósito de hacer mas económico y expedito 
el tránsito. 

La Integración de la Estructura Urbana <PLANO IV>. De 
acuerdo con el punto anterior, se analiza ésta, considerando 
el centro histórico; se apuntan las causas del crecimiento de 
barrios, colonias y fraccionar11ientos en el momento de 
realizarse el plan, y los previstos, así corno las 
características de los poblados comprendidos en el plan, 
definiendo los límites, en cada caso, con sus áreas, y los 
posibles cambios y consolidaciones a futuro, de la estructura 
urbana. 

La definición de la imagen y volumetría que se debe 
considerar en cada zona de la ciudad, de acuerdo con el 
patrimonio y características de los grupos culturales de las 
mismas, se determinará de acuerdo con los planos programados 
y proyectados que se deriven del plan, que a continuación se 
detallan. 

Planes Parciales (PLANO IIIl. Este inciso del texto debe 
consignar, sobre todo en el caso del decreto, si es que a 
nivel general aún no se resuelve en la legislatura 
existente, todas las acciones propuestas o solicitadas para 
llevarse a cabo de acuerdo con la vigencia del Plan Director 
de Desarrollo Urbano. 

Se entiende por planes parciales y sectoriales de desarrollo 
aquellos que se requieren para instrumentar la ejecución, 
propiamente dicha, del Plan Director. 

Estas acciones deberán sujetarse a los planes o programas 
parciales o sectoriales, o ambos, para la planeación y 
regulación de los centros de población en el Ambito de 
Aplicación del plan, mediante medidas de conservación, 
mejoramiento y crecimiento que estarán sujet~s a los 
estudios Y proyectos de cada uno de ellos, entendiéndose por: 

Acciones de Conservacion. Aquellas que, de acuerdo con lo 
previsto en -eCPTiiñ-O'irector de Desarrollo Urbano, y de 
conformidad con las leyes vigentes, tienden a mantener el 
equi 1 ibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales 
(edificios, monumentos, plazas publicas, parques) y, en 
general, \.cnfo i'\quello que constit.uie el acervo histórico, 



cultural y social de los centros de población. 

Acciones de Mejoramiento. Aquellas para restaurar, armonizar, 
regenerar, regularizar, ordenar y complementar el equilibrio 
o la infraestructura, en general, así como la atención 
especial de nodos, vías de acceso o áreas específicas para 
servicios urbanos y regionales. En este caso es: 

Acción de Restauracion. La que comprende la 
rehabilitacion de monumentos y sitios, principalmente 
dentro de la zona histórica de la ciudad, que por sus 
valores históricos, artísticos y culturales lo ameriten. 

Acción de Armonización. La que tiene por objeto 
preservar, restaurar y mejorar las características 
propias de áreas especiales, en cuanto a la unidad de 
sus edificios, colorido, textura, al tura, ritmo 
arquitectónico y, en general, el ambiente del entorno. 

Acción de Regeneración. La encaminada a mejorar 
aquellas zonas en donde el deterioro físico, ambiental o 
de orden funcional lo demande. 

Acción de Regularización. La 
legalización de la tenencia de 
asentamientos humanos. 

que comprende la 
la tierra de los 

Acción de 
equipamiento 
tendiente a 
servicios de 

Ordenamiento y C0tnplementación. 
a la estructura urbana o de ambas, 

que en las áreas urbanas se cuente con 
equipamiento necesarios. 

Oel 
la 

los 

Acción en Areas o Nodos, la que se aplicará en aquellos 
sitios específicos que por su importancia en el ámbito 
de acción del plan, deberán atenderse para su 
desarrollo o realizarse en ellas cualquiera de las 
acciones antes citadas. Por último: 

Acciones de Crecimiento. Son aquellas que se aplicarán en el 
área de reserva para la expansión urbana, en lotes baldíc•S y 
en aquellas zonas en proceso de redensificación, a fin de 
optimizar la utilización del suelo y sus servicios e 
infraestructura. 

Con base en cada una de las acciones anteriores, se llevarán 
a cabo planes parciales en áreas comprendidas en el ámbito 
del mismo, o programas relativos a vivienda, 
electrificación, pavimentación, introducción de agua potable 
y drenaje, etc.; resultado todo ello de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Plan Director, y serán, 
las seNaladas en el anexo grafico 111, de los planes 
parciales y los que en apoyo del mismo posteriormente 
emanen, los cuales estaran sujetos al reglamento que para 
los efectos se expida y a los lineamientos, estudios y 
proyectos correspondientes, por lo que en el plan objeto del 
decreto deben relacionarse todos y cada uno de los proyectos 
primordiales, para que en su debida oportunidad sean 
ejecutados, previo el proyecto aprobado de los mismos. 

61 



Las características de todo el texto, en general, y de este 
inciso en particular, es que cuenta con diversas 
alternativas para resolver los problemas, de acuerdo con el 
grado de avance y adecuación a la situación del momento, de 
la legislatura vigente, de la preparación del equipo local 
de planeación y de su preocupación por orientar el 
desarrollo de los centros de población. En un principio, 
cuando aún no se maneJan ni est.~n instituidos legalmente los 
términos usados para las acciones a seguir en los planes, 
estos deben senalarse en el texto o en los gráficos con las 
características y el propósito de cada etapa del proceso; 
más tarde podria llegar a constituirse como un glosario 
anexo, de uso y maneJo en todos los niveles, y, por Llltimo, 
buscar su establecimiento en la propia legislación, como se 
recomienda para el caso de la tabla de compatibilidad. 

Por ello, para mayor claridad, se describen aquí y en el 
punto siguiente los términos asentados en el glosario de la 
legislación, para conducir las líneas de acción y los planes 
parciales. 

7.2.4. Mecanismos de Oper<!_fión. 

Estos mecanismos deberán quedar también plasmados de manera 
muy general, o sea, como enunciados, en los planes de 
desarrollo urbano y aún cuando son los mismos para cada uno 
de ellos, deben estar presentes en el decreto, y al ponerlos 
en operación ya sea por autoridades estatales o locales. 

Instrumentación Jurídica de los Planes. Como Parl~ de la 
metodología, se plantean desde los Primeros pasos las 
características que debe tener la instrumentación legal. 

En este tipo de planes se requiere, que ésta, consista en 
proveer en la esfera jurídica, administrativa y financiera 
las herramientas necesarias para el exacto cumplimiento de 
lo previsto con base tanto en la legislación vigente como en 
los decretos correspondientes, estableciéndose además ante 
las autoridades competentes: 

Congruencia: De acuerdo con ei sistema nacional de 
planeación vigente los preoyectos, acciones e inversiones 
públicas propuestas en el plan, que en materia de desarrollo 
urbano se programen para cu1oplir con los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, planes parciales y programas 
sectoriales del mismo, se promovert.n ante las· instancias 
vigentes para lc•grar su congruencia, en la act.ualidad, ant.e 
el Co1nité de Planeación para el Desarrollo Socioeconóroico 
del Estadeo ICOPLADE). 

Corresponsabi l idad:. Entre las autoridades, organismos 
públicos y privados, los partltulares, respc•nsables de 
real izar las acciones que se deberan llevar a cabo tanto en 
materia de planeaci6n, const.rucc1bn, cou10 para los actos de 
fusion, subdiv1sion, relotif1cac1on, fraccionamiento y 
cualquier olró acc1Vn relaciona.ja con el desarrollo urbano 
del cent.ro o centros de población en cuest.ión, o del 



lllUTlicipio, en el caso de que el ámbito de acción los 
abarque, deberá establecerse su responsabilidad, todo de 
acuerdo con lo que el plan establece y con las disposiciones 
legales aplicables, al que en el mismo se senalan. 

Competencia: Para que el ayuntamiento lo lleve a cabo en su 
totalidad o delegue funciones de la materia, en la 
dependencia que considera pertinente. 

La coordinación, asesoría, vigilancia, revisión y evaluación 
del Plan Director de Desarrollo Urbano, será competencia de 
la autoridad jurídica definida en la ley de la administración 
pública fijada por un organisrno encargado de llevar a cabo el 
plan. 

7.2.5. Trámites para la ejecución de obras. 

Toda obra que pretenda llevarse a cabo por las autoridades y 
los particulares, dentro del ámbito territorial de 
aplicación del Plan Director de Desarrollo Urbano, debe 
contar con la licencia respectiva en la que se manifieste 
que dicha obra es compatible con lo dispuesto en el plan y 
en las demás disposiciones que establecen las otras normas 
jurídicas del estado, relativas al desarrollo urbano. 

De acuerdo con las normas, leyes y reglamentos en vigencia 
correspondientes al ámbito donde se eJecutará el plan, 
tratándose de const.rucciones, reparaciones o restauraciones 
de fincas, ést.as deberan contar con las licencias respec
tivas por part.e de la autoridad encargada de su emision en 
el nivel político administrativo que deba atenderse, cuando 
se trate de fraccionamiento de terrenos deberán contar, 
además de con esta licencia antes mencionada, con la 
autorización definitiva de las autoridades correspondientes. 

7.2.6. Declaratorias de usos, reservas y destinos. 

Las declaratorias de usos, reservas y destinos que se 
deriven del Plan Director, y los mecanismos para la 
aprobación y registro de los planes parciales elaborados 
como resultado de los mismos, se deben presentar ante las 
autoridades designadas, según lo especifica la Ley de 
Desarrollo Urbano y Aprovechamiento del Territorio, estos 
planos, derivados del mismo y resultado de propuestas 
emanadas de la consulta pública y las necesidades sentidas 
por la comunidad, se llevarán a cabo como proyecto integral 
en cuanto se vayan requiriendo, de acuerdo con las 
necesidades surgidas en el tiempo y no antes, ya que así se 
corre el riesgo de dervirt.uar o desviar el proceso. 

7.2.7. Decreto del Plan. 

La publicación del decreto correspondiente, se hará en el 
periódico oficial del estado y en 2 diarios de mayor 
circulación de la entidad, o de la localidad o municipio de 
que se trate para hacer del conocimiento de la población la 
aprobación y vigencia del plan. Este ultimo decreto se 
mantendra para información del público en las dependencias 
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llUllicipales y estatales correspondientes. Asimismo, se dara 
a conocer a partir de la inscripción del Plan Director de 
Desarrollo Urbano o Municipal en el Registro Público de la 
Propiedad en el estado, este registro será obligatorio para 
los sectores público, social y privado respecto de las 
regulaciones a la propiedad o posesión, que de dicho plan se 
deriven, por lo que las autorizaciones que se otorguen en 
contravención a lo indicado, serán nulas de pleno derecho. 

la vigencia del Plan Director de Desarrollo Urbano es, 
generalmente indefinida y está sometida a un proceso 
constante de actualización y revisión de conformidad con lo 
establecido en la ley de la materia, y como producto directo 
de la metodología empleada. 

los propósitos de llegar a este grado de simplificaci<>n son 
los de poder hacer operativo y dinámico el plan, lo que 
permite también que pueda manejarse por un mayor lapso 
evite las actualizaciones y revisiones periódicas, ya que 
éstas tienen lugar en forma contínua para no entorpecer las 
autorizaciones y licencias. 

Los proyectos específicos de fraccionamientos son Planes 
parciales; la imposición de cambios, de usos de destinos no 
frena la aprobación de un plan o los objetivos del mismo 
cuando hay fuertes intereses creados; en cambio, éstos se 
van reduciendo a medida que los grupos mayoritarios a 
quienes va orientado el plan decretado presenten un frente 
tal, que una reacción negativa no puede subsistir por largo 
tiempo, con mayor razón cuando las autorizaciones de 
licencias impiden que en el interior se den usos contrario~ 
a lo previsto. 

Es importante destacar que, como resultado de las gestiones 
de gobierno, al ano de haberse puesto en práctica la 
metodología descrita, existían 10 planes directores 
terminados que fueron objeto los primeros S de la aprobación 
en la LXII Legislatura del H. Congreso (primera vez en la 
historia de la Entidad que se decretaba un plan), estos 
planes son: los de Horelia, Uruapan, Pátzcuaro, Ciudad 
Hidalgo y Puruándiro: planes de desarrollo urbano que más 
tarde y corno en el caso de los otros centros de población 
del Estado, se decretaron en los municipios gracias a las 
reformas constitucionales primero a nivel Federal y del 
Estado ya que esta función después la llevaron a cabo los 
propios ayuntamientos. 



8. IhFRAESTRUCTURA JURIDICO-ADHIN!STRATIVA PARA LA 
OPERACION DEL DESARROLLO URBANO. 

8.1. LA SECRETARIA DE URBANISMO V OBRAS PUBLICAS (SUOPl. 

C090 parte de la estructura administrativa para regular el 
desarrollo urbll.no se crea al inicio del sexenio 1980-1986 la 
Secretaria de UrbanislftO y Obras Públicas misma que más tarde 
se reestructuraría como se describe en este capítulo. 

El prepósito de incluir aquí este proceso es sef\alar las 
acciones de desarrollo urbano que se consideraron 
prioritarias y cuales fueron teniendo mayor importancia a 
Medida que se fueron evaluando los programas instituidos para 
operarlos. 

8.1.1. Estructura de la SUOP. 

La Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas CSUOPl, quedó 
conformada en 1980 por el Secretario; en el nivel de 
asesoría directa, por dos unidades, una adMinistrativa y 
otra de planeaci6n, evaluación y control, a más de un 
secretariado técnico y un plan piloto de planeaci6n 
participativa; en el nivel operativo, contaba con cinco 
direcciones que eran las de: Planeación Urbana, de 
Reglamentación Urbana, de Obras Públicas, de Agua Potable y 
Alcantarillado y de Comunicaciones y Transportes. Resulta 
obvio senalar que en las dos pri1neras direcciones 
""'nc ionadas en el Secretariado Técnica y el Plan Pi loto, se 
centraron las actividades tendientes a dar solución a la 
problemática urbana. Es en la Dirección de Planeaci6n 
Urbana donde se va adquiriendo la capacitación y la 
experiencia necesarias para que, como ya se ha comentado sea 
en ella donde una vez adquirida la conciencia de la 
necesidad de una acción continua apegada a una realidad 
deterMinada y ligada a la temporalidad y a los recursos, se 
lleven a cabo las acciones de urbanismo que cumplan las 
""'tas que quiere alcanzar el gobierno del estado. 

ORGANIGRAllA DE LA SECRETARIA DE URBANISMO V OBRAS 
PUBLICAS 1981. <SUOPl 

DIRECCION 
DE PLANIFI
CACION URBANA 

UNIDAD AOHJ
NISTRATIVA 

SECRETARIADO 
TECNICO 

DIRECCION 
REGLAt1ENTA
C l ON URBANA 

SECRETARIO 

UNIDAD DE PLANEACION 
EVALUACION V CONTROL 

PLAN PILOTO DE PLANEA
CION PARTICIPATIVA 

DJRECCJON 
OBRAS PU
BLICAS 
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DIRECCJON 
AGUA POTABLE 
V ALCANTARI
LLADO 

DIRECCION 
COMUNICA
CIONES V 
TRANSPORTES 



S.1.2. Funciones qe la SUOP 

La Secretaría de Urbanismo y Obras Publicas fijó como 
acciones prioritarias las siguientes: 

Elaboración y operaot;n de planes de desarrollo en todos 
los niveles, desde el municipal roasta los planes parciales. 

Planeac1ón participativa en la elaboracit;n de 
desarrollo urbano para poblados de menos 
habitantes, para impulsar la rnteracc IC•n de las 
en su desarrollo integral. 

planes de 
de 5,úOO 

c omum dades 

- Atencion a los fraccionamient.os trad1c1onales y elaboración 
de los mismos, en su caso. 

Establecimiento y regularizacion de fraccionamientos 
populares con infraestructura progresiva. 

Acciones de apoyo y asesoría en la materia, para lograr el 
fortalecimiento municipal en el desarrollo urbano. 

- Ejecución de obras publicas. 

Entre fines de 1980 y mediados de 1983, a mi juicio, la 
función fundamental de la secretaría de Urbanismo y Obras 
Públicas fue, en lo urbano, elaborar los planes de 
desarrollo para los centros de población, ya mencionados, 
con una mayor adecuación en cuanto a llevar a cabo las 
políticas en la 01ateria. 

8.2. LA LEY DE DESARROLLü URBANO Y APROVECHAMIENTO DEL 
TERRITORIO. 

Con fecha 25 de septiembre de 1983, fue aprobada por el 
Congreso del Estado la "Ley de Desarrollo Urbano y 
Aprovechamiento del territorio", la que en su artículo 
segundo estableció las normas conforme a las cuales el estado 
y los ayuntamientos de la entidad ejercen, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, sus atribuciones para la 
formulacion y aprobación de los planes o programas de 
desarrollo urbano, as1 tt•mo sus correspondientes 
declaratorias de usos, provisiones, reservas y destim:>s sobre 
~reas y predios. 

Las innovac1ones que este nuevo ordena101ento contenía sobre 
fraccionamientos, eran que establecía la 1oodalidad de 
autorización o concesi<>n, reservándose el estado el derecho 
de encomendar a las personas f is1cas o ro•Jrales tal 
act1v1dad; asimismo. por primera vez en la historia 
le<Jislativa del eslado de M1choacan, se pretendía regular el 
prec 1 o de venta de ter renos urt•an1zados y en 
fracc1onam1ent.os; tamb1t-n se leq1slaoa sobre aquel que 
dispone que el ejecut.1vo P•:•drd i11vesl1r dt? fe pUblica a 
cualquier func1onar10 Para e):.:ped1r escrituras de los 
terrenos Y viviendas que se a,j.'1u1erfi11 directamente del 
Goo1erno dei estado t 14 1 E¡ resul t~do de estas medidas 
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su evaluacion no son motivo de esle trabaJo y solo se hace 
mención de ellos por lo novedoso de sus intenciones y porque 
propone formar parte de un instrumento jurídico que se 
instituyó para aplicar tambien la metodología que aquí 
describo. 

La mene ionada ley contenía, también, por el lo un capí lulo 
referente a la tabla de compatibilidad e incompatibilidad de 
funciones; lo que como se menc1ond en el capítulo 
correspondiente a la metodologia por la elabo1·acion del Plan 
Y Programa de Desarrollo Urbano preve que las construcciones 
que se realicen en determinada zona sean compatibles o que su 
compatibilidad este condicionada con 1 as ya existentes. 

Puede decirse que con esta tabla de compatibilidad de 
funciones se tiene un instrumento de mayor precisión y 
calidad tecnica para regular el desarrollo de los centros de 
población, evitando la contarninacion, el crecimiento 
desproporcionado y el choque de estilos arquitectónicos 
previendo a traves de ella la me¡or instalacirm de servHios 
urbanos. 

Este capítulo tiende a regular tair.bien el me¡oramiento del 
entorno mediante la armon1zac1un de construcc1ones, su 
funcionamiento y sus actividades y la frecuencia de su uso, 
de acuerdo con las necesidades de la población. 

En el cuerpo de la ley se incluyen, ingualmente, tas reformas 
itroducidas al artículo 115 constitucional, en lo que hace a 
las facultades que tanto el municipio coroo el estado tienen 
en materia de servicios públicos 

De igual manera, a partir de esa fecha los siguientes 
planes, de desarrollo urbano que se aprobaron en el estado, 
fueron autorizados por los ayuntamientos La labor en 
materia de desarrollo urbano se intensifHó con estos 
instrumentos jurídicos y con las posibilidades de operar ~~s 
frentes en cada centro de población 

8.J_ LA SECRETARIA DE lJRBANlSMO ISVJ 

A partir del 16 de julio del mismo afio (1983J, se adecut, la 
institución encargada de materializar los planes por decreto 
legislativo No. 112 del 16 de Julio de 1983, en él se 
divide la secretaría de Urbanismo y Obras Pub! Has en dos: 
secretaría de Urbanismo y secretaría de Corounicaciones 
Obras Póblicas: y se conservan los ob¡etivos, funciones y 
estrategias que se tenían en las respectivas ~reas de 
trabajo que se asignarán a cada secretar1a 
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8.3.1. La Estructura de la SU. 

La Secretaria de Urbanismo se conforll6 de la siguiente 
1nanera: 

Adellás del Secretario a nivel de asesoría directa se 
localiza un secretariado técnico, y ya en el nivel de 
operación se localizan tres direcciones y una delegación 
administrativa. 

En el caso de las direcciones quedaron: 

- La dirección de Desarrollo Urbano, conformada par los 
siguientes departamentos: de Planeación y Desarrollo Urbano, 
que incorpcra en sus programas el de los Planes parciales 
producto de los esquemas de planeación participativa; el 
departa11ento Técnico de Fraccionamientos: el de Operación 
Urbana y el de Reservas Territoriales. 

- La dirección de Asentamientos Humanos la COIDPOnen los 
departa111entos de Promoción Social, de Ingeniería Urbana, el 
Jurídico, el de Gestión Administrativa y el de Coordinación 
de Residencias. 

- La dirección de transportes se COlhPOne de tres 
departallentos el de Concesiones y PerMisos, el de Vialidad 
Reglamento del Transporte Público y el Jurídico. 

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE URBANISMO 
A PARTIR DE JULIO DE 1984 

DIRECCION DE 
DESARROLLO UR8ANO 

SECRETARIO 

SECRETARIADO TECNICO 

DIRECCION DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DEPTO. DE PLANEACION DEPTO. DE PROMOCION 
DEL DESARROLLO UR8ANO SOCIAL 

DEPTO. TECNICO FRAC
CIONAMIENTOS 

DEPTO. DE OPERACION 
URBANA 

DEPTO. DE RESERVAS 
TERRITORIALES 

DEPTO. DE ltffiENIERIA 
UR8ANA 

DEPTO. JURIDICO 

DEPTO. DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

COOROINAC!ON DE 
RESIDENCIAS 

68 

DIRECCION DE 
TRANSPORTES 

DEPTO. DE CON
CESIONES V 
PERMISOS 

DELEGACION 
ADMINISTRA
TIVA 

1 

DEPTO. DE VIALIDAD 
V REGLAHENTACION 
DEL TRANSPORTE PUS. 

OEPTO. JURIDICO 



8.3.2. Funciones de la SU. 

Los objetivos y las funciones de estas dos nuevas 
secretarías son los mismos, como ya se mencionó, que en 1980 
Para la secretaría conjunta que iniciara la administración, 
encaminada a alcanzar lo previsto en el plan de gobierno en 
materia urbana: por lo que los objetivos, y las líneas de 
acción prácticamente no cambian en la secretaría de 
Urbanismo. 

Primero está la elaboración de planes de desarrollo urbano 
en todos estos niveles de acción, incluyendo los de la 
planeación participativa. 

Luego, la autorización y elaboración, en caso, de 
fraccionamientos convencionales. 

Por último, 
progresiva. 

los fraccionamientos de urbanización 

Es importante hacer notar que el gobierno del estado llevó a 
cabo otras acciones más para continuar con la regularización 
de la tenencia de la tierra en el área de Apatzingán y la 
costa, y otras más en materia de obras públicas y vivienda 
que, aunque no dependían directamente de la secretaría de 
Urbanismo, inciden en el proceso de desarrollo urbano, estos 
son los programas de la Promotora Estatal de Vivienda y de 
la Coordinación del apoyo Municipal y, desde luego, 
paralelamente a todas las acciones anteriores, la ejecución 
de las obras públicas requeridas como apoyo para el 
desarrollo urbano en el estado. 
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9. ACCIONES REALIZADAS. 

Las características de estas acciones, desde el punto de 
vista cualitativo y cuantitativo se detallan a continuación, 
no pretenden ser un informe de actividades, sino demuestran 
CÓlllO una herramienta de trabajo puede ayudar a encauzar el 
desarrollo urbano e iniciar procesos que posteriormente se 
concreten en acciones contínuas, tendientes a meJorar tanto 
la imagen urbana como la calidad de vida de la población. 

Por ello con el ánirr10 de ilustrar la amplitud y el tipo de 
acciones realizadas de acuerdo con los lineamientos 
mencionados anteriormente, se describen algunas de ellas. 
Para la ejecución de las cuales resul t.:> muy ef Haz no sólo 
la metodologia operativa que se convirtió en una herramienta 
común y natural para la elaboración de los planes, programas 
y proyectos, sipo también para sus roecani5mos e instruruentos 
de rnanejo, como fueron la tabla y el reglamento de 
compatibi lización, de usos del suelo, ésta última concebida 
como única para todo el estado, y a la que se fueron 
confrontando todas las formulaciones propuestas, optimizando 
hasta convertirse en parte de la ley correspondiente, como ya 
se dijo cuando se describieron sus características. 

9 . 1 . PLANES DE DESARROLLO URBANO . 

Por lo que toca a este rengon, en el lapso sexenal motivo de 
este estudio (1980-1986) y hasta agosto de 1986, un mes 
antes de su ter11linacion, la dirección de Desarrollo Urbano 
llevaba elaborados 64 planes de desarrollo urbano, tanto a 
nivel municipal, como de centros de población; de todos 
éstos, los diez primeros fueron aprobados en su oportunidad 
por la LXII Legislatura del Estado, treinta y cinco más 
fueron aprobados entre 1984 y 1986, por los propios 
ayuntamientos, cur11pliendo así con las adecuaciones del 
articulo 115 constitucional, otros cuatro corresponden a 
planes de desarrollo urbano, obtenidos por medio de la 
planeación participativa y, finalmente, los catorce planes 
directores más recientes quedaron pendientes de ser 
decretados. De los planes parciales y proyectos de 
equipamiento urbano propuestos para su atención, contenidos 
en los planes decretados se real izaron vei nli cuatro y 
diecinueve, respectivamente, además de que se contó con 
otros quince anteproyectos. As11oismo de ~stos, se 
ejecutaron once planes parciales y nueve proyectos de 
equipamiento urbano. 

"Además se presentaron a las autoridades rnunicipales 
respectivas, para su aprobac1vn las declaratorias de reserva 
territorial al afio 2000 de IJruapan, La Piedad, Apatzingán y 
Pátzcuaro; y se elaboraron las correspondientes a Ciudad 
Lazaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Zitacuaro, Zamora, Jacona, 
Ji qui lpan y Sahuayo. 
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De acuerdo a lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano y 
Aprovechamiento del Territorio y para dar seguimiento a los 
planes directores, se elaboró la propuesta de Declaratoria de 
reserva territorial de Morelia, en la que se incluye una 
prepuesta del área para cubrir las demandas de suelo para el 
crecimiento de la ciudad en el período 1984-1987. También 
para Morelia se elaboró la propuesta de Declaratoria de 
preservación ecologica, que contempla ocho polígonos, 
prácticamente integrados a la ciudad, destinados éstos a 
preservar y mejorar el medio ambiente'' < 18). 

Las declaratorias mencionadas fueron aprobadas por el H. 
Ayuntamiento de Morelia, con fechas 19 de septiembre y 3 de 
diciembre de 1984 y aparecieron publicadas en el perIC•dico 
Of ici<d del Estado los días 22 de noviembre y 1(1 de die iembre 
del propio afio. 

Para otras 4 localidades de la entidad, se contó con 
declaratorias de reserva territorial aprobadas como en el 
caso de Patzcuaro, La Piedad, Apatzingan y Puruándiro y se 
elaboraron sin haberse aprobado en ese sexenio 35 más. 

9.2. ESQUEMAS DE 
COMUNIDADES. 

DESARROLLO CON PARTICIPAC!ON DE LAS 

Paralelamente al establecimiento de la metodología para la 
elaboración de los planes de desarrollo urbano, se llevó a 
cabo un programa de planeacion participativa para la 
elaboración de esquemas de desarrollo urbano en localidades 
pequef!as. 

9.2.1. Infraestructura para la Planeación Participativa. 

Esta estuvo siempre apoyada con la siguiente mecanica: 

PRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES para explicar cómo y por 
qué se seleccionó la metodología y la localidad para iniciar 
el Planteamiento de los objetivos divididos para el efecto 
en: 

- Generales y 
- Fundamentales. 

PROCESO DE INTEGRACION a través del establee irniento de bases 
para la investigación y la elaboración del documento. 

- Integración del equipo de trabaJo. 
- Investigación documental. 

Presentación y coordinaci<'.>n de autoridades municipales 
locales. 
- Instalación del equipo en el área de trabajo. 

Difusión de la información sobre el proceso de la 
planeación. 
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DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO CON LA COMUNIDAD actividad que se 
realiza conjuntamente con acciones de toma de conciencia, 
respecto a la participacil•n de los grupos sociales. 

- Investigación del campo. 
- Entrevistas al azar 

Entrevistas con habitantes claves detectados con 
anterioridad. 
- Reuniones con grupos organizados. 

Investigación participativa por miembros de la comunidad 
en: 
- Aplicación de censo, y por 
- Ampliación de encuestas. 

Integración del diagn.;stico y pronóstico de la comunidad y 
técnicos. 

PROPUESTAS DE ACCIONES INMEDIATAS surg1da de la exposición de 
las necesidades sentidas en la comunidad y que son 
posteriormente jerarquizadas por medio de la: 

Formación de comisiones comunitarias para el apoyo en la 
gestión y ejecución de necesidades sentidas para la acción 
inmediata. 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO PRELIMINAR del Plan de Desarrollo 
Urbano con participación de la comunidad, por medio de: 

Planeación del documento por las autoridades municipales 
locales (entrevistas). 

Presentación del documento para la aprobación de la 
comunidad (reuniones con grupos .1. 

- Consideraciones y propuestas de la comunidad al documento. 

APROBACION DEL DOCUMENTO DEFINITIVO del Plan de Desarrollo 
Urbano con participación de la comunidad local. 

- Apoyo a comisiones comunitarias Para la gestión y ejecución 
de las obras propuestas. 

- Mecanismo para la evaluación conjunta del avance del plan. 

9.2.2. Esquemas Elaborados. 

Fueron elaborados 4 esquemas de desarrollo urbano, con el 
método de planeación participativa desde antes de 1983, en 
esta acción se coordinaron los planificadores, los pobladores 
y las autoridades municipales desde el principio de la 
formulación del diagnóstico y en los que se plantearon 
propuestas de acción. Estos fueron para los poblados de 
Opopeo, Santa Clara, Janitzio y TlalpuJahua. 



9.3. FRACCIONAMIENTOS TRADICIONALES. 

Est.e tipo de fraccionamient.os fueron realizados en la 
dirección que para este propósito se puso en funcionamiento, 
de acuerdo con los planes de desarrollo urbano, el cont.rol 
ónico de la aprobación de nuevos fraccionamientos para 
garantizar la introduce ión de servicios de infraestructura y 
la regulación del precio en los terrenos urbanizados, así 
como en algunos casos propuestas de diseno urbano. 

Hast.a agost.o de 1936 se habían autorizado doscientos sesenta 
y ocho fraccionamientos en los que se llevaron a cabo 
inspecciones para determinar los grados de avance y la 
calidad de las obras de infraestruct.ura y viqi lancia, para 
est.ar atentos a que se cumplía la regulac tón de prec tos de 
venta para los terrenos urbanizados, establecida por el 
reglamento vigente en la materia. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los 
planes directores, como auxilio a los ayuntamient.os, la 
dirección de Desarrollo Urbano de la secretaría de Urbanismo 
elaboró setecientos sesenta y dos dictámenes de uso de suelo, 
y su compatibilización en ot.ros ochocientos sesenta y dos 
casos mt.s de fraccionamientos; est.c•s se refieren tant.o a los 
particulares corno a los de urbanización progresiva que 
pert.enecen al programa de otra de las di rece iones de la 
secretaría. Esta acción permitió el control de las 
actividades compatibles que, corno la ley lo determina, se 
prevé debert.n, en un futuro, llevar a cabo los propios 
ayuntamientos una vez fotalecida la infraestructura propia 
para ello. 

obtuvo la 
de tres 
noventa 
de los 

Como resultado de estas autorizaciones se 
escrituración a favor del gobierno del estado 
millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos 
metros cuadrados por concepto de áreas de donación 
fraccionamientos. 

Tocante a la regulación de precios, esta se establece por las 
innovaciones amparadas en la ley estatal, para el tratamiento 
que hay que dar a los fraccionadores, ya que el estado se 
reserva el derecho de encomendar a personas físicas o morales 
la acción de fraccionar. Es el propio estado el que regula 
el precio de venta del terreno urbanizado, con base en el 
promedio de los valores catastrales de los ultimas cinco 
aftos. 

9.4. FRACCIONAMIENTOS DE URBANIZACION PROGRESIVA. 

Ante la insolvencia del mercado en materia de vivienda, por 
el acelerado crecimiento demogr:if ico, la administración 
consideró importante configurar una política para disminuir 
los déficit de suelo urbano e infraestructura que se venían 
presentando sobre todo en los estratos con niveles más bajos 
de recursos económicos ( 1.S salarios mínimos o menos). Para 
este fin, se instrumentó el programa de Fraccionamientos de 
Urbanización Progresiva, cuyos objetivos son resolver el 
problema de suelo urbano que padecen tanto los pequenos 
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·Poblados c01110 las ciudades en eXPansión en las que presenta 
características de gravedad. 

Para el estado de Hichoac.in se agudizaba esta situación 
principalmente en las poblaciones •.is importantes, ya que en 
éstas la demanda creciente de terrenos Para ubicar a la 
Población i11111igrante, o la generada por el prapio crecimiento 
de las localidades es constante, lo que propiciaba los 
asentamientos irregulares que siempre originan tensiones 
sociales y problemas de diverso orden en los centros de 
población urbana. 

9.4.1. Infra~structura~~ecución de Fraccionamientos 
de Urbanización Proqresiva. 

La dirección de Asentamientos Humanos fue creada a partir de 
1983 para reforzar la atención de esta crítica problern.itica, 
y se encargó, sobre todó, de las acciones para disminuir los 
déficit generados en lo tocante a suelo urbano e 
infraestructura. 

Para la ejecución del Programa se instrumentó un 
procedimiento que se desarrolla funda.mentalmente en cuatro 
fases que, por su efectividad, fueron de gran importancia no 
sólo para disminuir las tensiones sociales, sino para ordenar 
este fenómeno y tratar de reducir la brecha de la 
marginalidad que con frecuencia viene paralela al mismo. A 
continuación y por considerarse de trascendental importancia 
para la atención de una proolematica que cada vez está mas 
generalizada en las ciudades en·expansión, se hace una 
descripción del procedimiento seguido por esta dirección, y 
establecido con alguna variación según los casos en los que 
se proporcionó asesoría y apcyo técnico a solicitud de los 
grtJPos interesados. 

9.4.2. Proceso de Creación de Fraccionamientos d2 
Urbanización Progresiva. 

Este proceso comprende cuatro fases: De contacto con los 
grupc•s interesados; De organización y adquisición de 
predios, o su Regularización; De introducción progresiva de 
servicios e infraestructura urbana y, De actividades 
~ntarias de apoyo y equipamiento primario. 

PRIMERA FASE. De Contacto con grupos interesados; en esta 
primera fase el trabajo se enfoca fundamentalmente a llevar a 
cabo medidas de concientización en los grupos sociales 
interesados, a enlazar las tales partes o sea, estos grupos 
organizados de la comunidad con los propietarios de predios. 
Igualmente a establecer los contactos para comprar un terreno 
y gestionar o tramitar todos los elementos necesarios para 
concertar la compra-venta del Predio deseado, esto conlleva 
la organización social del grupo. Las acciones que se 
realizan durante esta fase son: 
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Recepción y registro de solicitud del grupo social que 
de beneficiarse. 
- Contacto con sus representantes para la primera reunión 
el grupo. 

ha 

con 

Reunión 
general y 
aceptación 
hasta 1986 

con sus representantes para: Darles información 
llevar a cabo la protocolización, el acta de 
de criterios y requisitos de la SIJOP, primero, 

su. 

Posteriormente se formaliza la primera fase de 
investigación socio-política como proceso de formación del 
gruPO. 

La Coordinación con el municipio y el convenio entre SU 
(antes SUOP) y municipio. 

SEGUNDA FASE. De organizacion y Adquisición de predios o su 
regularización. Es una fase que consta de los siguientes 
pasos: 

El proceso de selección del predio, para la ubicación del 
grupo, que deberá ser en todo coherente con el plan de 
desarrollo urbano, en caso de contarse con ese instrumento. 

- La investigación de alternativas adecuadas según dictámenes 
previos, y una vez tomada la decisión se solicitan los 
dictámenes técnicos y jurídicos necesarios. 

La tramitación para la adguis1c1ón del predio, lleva a 
cabo, una vez seleccionado éste y en función de la 
característica y tenencia que ampara a la propiedad ya que 
puede ser particular, de propiedad pública o ejidal. 

En el primer caso, si es un predio particular, el apoyo se 
dá al municipio o al grupo, o a ambos, en la negociación 
entre estos dos últimos y el propietario (opción de venta). 

En el segundo caso, s1 el predio es municipal, estatal o 
federal, se apoya la tramitación de desincorporación del 
predio a este tipo de tenencia. 

En el tercer caso, si es de propiedad eJidal, se permita o 
se expropia, previos los trámites conduncentes. 

De trabajo social con el grupo o los grupos interesados; con 
respecto a la formación de éstos, prácticamente y en todos 
los casos ya están organizados como tales, por lo que se 
procede en asamblea general a la: 

Formación de comisiones de autoinvestigación, est.udios 
socioeconómicos y apoyos a la misma. 

A la información sobre predio, acta de aceptación del mislllO 
convenio entre la secretaría de Urbanismo SU y el grupo, o 

municipio-grupo. 
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A la areptarión de la realización de una investigarión 
sociopolítira para ronseguir el analisis de formas de 
organización . 
. V a la promorion y formaoón del fondo de apoyo del grupo. 

Ademas se dar<. informar1&n, sobre forrnas de ordenamiento 
modalidades en la tenenoa <lote individuali, lote en 
condominio, lote en propiedad privada, en cooperativa, etc.). 
La experiencia demostró la ventaja de que en la mayoría de 
los casos, se reforzará la organ1zacion de los grupos 
mediante la formación de asociaciones civiles, por la mayor 
agilidad en los tr<imites par<• constituir legalmente al grupo 
Y obtener con mayor facilidad la escrituración en propiedad, 
del bien que se adquie1·e; as1 como por tener roen•)S obstáculos 
en el funcionamiento de los grupos. 

C =~º"-n"s'i'o'él'éi'-"d,_,a7c,_i°"6,_,n_,__~~·f'ªra __ fraq:_~<;>nar. Para consolidar esa 
posibilidad, debe obtenerse una solicit.ud de facilidad de 
servicios en el rnumcipío y dependencias ope:radoras de los 
servicios para dar anuencias 

Investiqación de solicitantes ron una lista de seleccionados. 
En este proce:so se .. establece en el grupo una auto•jepuración 
de sus romponentes a través: 

De la calificación de los estudios socioeconómicos 
practirados a cada uno de: los miembros de la lista para lo 
que se utilizó una matriz basica. 

De la verificacion de datos por medio de una investigación 
que se llevó a rabo en la di rece ion de documentar ión y 
registro o receptoría de rentas, a fin de determinar que los 
integrantes del grupo no contarán con otra propiedad 
(certificación de no propiedad). 

El trabajo con el grupo, deberá ser estrecho y continuo, 
debe darse en todas las etapas del procediuiiento para 
transmitir: información sobre las familiar a selecrionar; 
información sobre el costo aproximado por lote:; meranismos 
para reforzar su organización. 

Integrar ión de la doru.rr1enli!fl.~ requerida en la compra-venta 
del predio. 
- Con el grupo se define el proyecto de contrato o poder para 
que el muniriPio o SU, o para que los dos puedan llevar a 
cabo el convenio respectivo. 

Con el municipio se discute el proyecto de contrato 
municipio o SU, o ambos. 

Se solicita, en su caso, la desincorporación del predio 
estatal o federal al municipio o SU, o a los dos. 

Integrar ión de expedien_t~§._!JJ...di v !_dJ.l-ª..!.g~ En este paso del 
proceso se incorporan los elen1enlos t.ecnicos del programa: 

Elaborar i ón de 1 levantam!_¡;:!)_to top29J:.ª'-Ú<;Q,. ante proyecto de 
lotifiraci6n y vialidad (costo por lote), superficie 
vendible. Así como el d1se~o definitivo de lotificación. 



Disef'lo de: Vivienda e iniraestructura en cuanto a redes de 
agua, alcantarillado, drenaje Y otros. 

Elaboración del pérf il socioeconómicos y estrategia de 
recuperación de la inversión. Al instrumentar esta 
estrategia habrá que realizar reuniones con los grupos para 
conocer su pérfil socioeconómico y en base al m1sMO 
informarles sobre el anteproyecto del frar.cionamiento del 
cost.o p.-¡r lot.e y sobre los perfiles financi.~ros y el est.ad() 
de cw;nt-~.s. 

lnf or;,l<tción espt:<.í f i ca sobre dep6si tos en fondo de apoyo Y 
la modalidad y el tiempo del primer pago (enganche del 
predio, así como el pago de los trabajos técnicos). 

Asesoría o aPO}'.P fina_!lciero administrat,ivo para el pago del 
predio (r¡;cuperación). 

Ad<ruisición del predio por grupo, municipio o ambos que 
incluyen: 

La f ir111a del contrato una ve conseguido el pago al 
propietario. 

El equipe técnico que ya ha realiz~.do, para ese momento, el 
disef'lo urbano del fraccionamiento, dabe llevar a cabo: 

. El trazo de la loti t icación en campo. En el terreno 
ta1olbi.én se trazan la vialidad y los espacios co;,iunes. 

La asignación de lotes, ésta se realiza por sorteo, con lo 
que se puede establecer una lista de seleccionados con lote 
asignado: para lo que se contó con !a intervención c.; las 
autoridades correspondientes. 

Entrega final de lotes con la intervención de las 
autoridades correspondientes, se hace la entrega física de 
lotes con apoyo en su delimitación. 

Elaboración de contratos de compra-venta, 2.SÍ como la en';,rega 
individual de control. 

SEGUNDA BASE ALTERNATIVA: Regularización de Ase;itaf!lientos: 
Dentro de esta subfase se habla de la regularización oe 
asentamientos en la que se pretende dar mavor agil id?.d y 
poder de negociación a los grupos interesados y viene a ser 
tanto la continuación de la primera parte antes descrita, 
para los casos de fraccionamientos de urt>ani::ac ión 
progresiva, como el inicio del proceso para asentamientos 
irregulares ya generados, cuyos moradores sol ic i tcm su 
regularización. 

Obtención de un poder mediante un acta de conformidad del 
grupo, amparado con la dirección de Asentamientos Humanos en 
el área correspondiente, para llevar a cabo la tramitación 
en la regularización. 
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Gestión para la obtención del certificado de libertad de 
gravamen del terreno. 

Levantamiento topográfico catastral y de deslinde del 
terreno. 

Dictamen de introducción de servicios, para considerar la 
posibilidad de ellos. 

Anuencia del ayuntamiento para autorizar el 
fraccionamiento de urbanización progresiva. 

Elaboración del plano de relotif1cación y en su caso, 
adecuación del asentamiento. 

Pago de los gastos de regularización por cada aiembro del 
grupo. 

Integración 
autorización del 
enviarlo para su 
la PrOPiedad. 

del expediente para regularización o 
fraccionamiento, a fin de posteriormente, 

registro a la dirección Registro Público de 

Reuniones con los colonos tanto informativas como de 
coordinación. 
- Autorización y escrituración del asentamiento. 

TERCERA FASE. Introducción progresiva de servicios e 
infraestructura urbana. Esta fase está dirigida a atender 
solicitudes tanto de los grupos asentados en 
fraccionamientos de nueva creación como los que habitan en 
asentamientos en proceso de regularización. 

Reuniones grupales de promoción con el o los grupos para 
la introducción de servicios por autofinanciamiento, 
financiero del estado, o crédito. 

Procesamiento de la información y posteriormente 
elaboración de los proyectos y presupuestos para servicios 
de: agua potable y drenaje, energía eléctrica y 
pavimentación. 

Reuniones de consulta con 
presentación de anteproyectos 
introducción de servicios. 

el o los grupos para 
y presupuestos para la 

Asesoría y apoyos administrativo y jurídico para la 
introducción de servicios por autof inanciamiento, o por 
medio de la solicitud de crédito. 

lnf ormación a los colonos sobre costo y forma de pago de 
los servicios y de acuerdo por parte de los mismos para 
levantar una acta de aceptación para el pago a base de 
letras o pagarés para: 

El agua potable, 
pavimentación. 

el drenaje, la electricidad la 

Asesoría 
servicios 
dirección 
y apoyo. 

y apoyo técnico para la introducción de esos 
a partir de ese momento, el grupo técnico de la 
de Asentamientos Humanos proporciona esta asesoría 
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NJ DEB,r 
811:~/rn l.. 
. '•<..1'11lf111 

Reuniones de informac1on con los colonos, sobre los pag~'~ 
de servicios y las promociones para la recuperación de la 
inversión en los servicios. 

CUARTA FASE.- Actividades cornplementarias de apoyo y 
equipamiento primario. Las actividades consideradas aquí 
están encaminadas a apoyar las gestiones y acciones de los 
gr14>0s atendidos que, sin estar propiamente relacionadas con 
aspectos de suelo e infraestructura, inciden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de dichos grupos, tales 
COMO areas de juegos y estancias infantiles, apoyo al diseno 
y construcción de la vivienda, mejoramiento ambiental 
(forestación), formación de cooperativas de vivienda o de 
materiales de producción, etc. Estas actividades se realizan 
sólo cuando los grupos están más organizados, y en algunos 
casos como experiencias piloto que permitan evaluar 
resultados y ver la factibilidad de realizarse en otros 
fraccionamientos. 

El acierto fundamental de este programa se cimenta en la 
part1c1pac1ón popular que la Ley General de Asentamientos 
Humanos contiene, y se refuerza en el estado, con la Ley de 
Desarrollo Urbano y Organización del Territorio. 

Una vez que se concierta el terreno, los proyect-0s de 
fraccionamiento se elaboran después de las gestiones con las 
que se coordina al propietario o posesionario del t~rreno, 
sea ejidal, federal, est.atal o privado, y que el grupo 
conformado lo adquiera en compra-venta legal y común. La 
promoción del financiamiento para la introducción de 
infraest.ruct.ura y equipamiento urbano, es posible y se ha 
pagado por los rniernbros de la agrupación, no sólo con dinero 
sino también con trabajo; en el caso de Hichoacán los 
créditos para este tipo de acciones se realizaron sobre todo 
con el FONHAPO <Fondo Nacional de Habitaciones Populares). 

El apoyo financiero del Convenio> Unico de Desarrollo <CUO) 
celebrado entre la federación, el est.ado y los municipios o 
los beneficiarios, así como con recursos del FONHAPO, 
contratados por los grupos legal111ente constituidos en A.C. 
fueron los crédit.os con los que en esos fraccionamientos se 
llevaron a cabo obras de agua potable, redes de drenaje y 
alcantarillado, electrificación y educación (construcción de 
aulas). 

Estas son en síntesis las características de los apoyos que 
se brindan para la creación de fraccionamientos de 
urbanización progresiva. 

Otras de las acciones importantes, es la que se refiere a la 
reubicación de grupos invansores, ya sea por la 
regularización a través de la formación de nuevos 
fraccionamientos o por la compra-venta común de terrenos, 
adquiridos por los propios grupos. Por otra parte, como una 
modalidad más de propiedad se crea la Concesión de Propiedad 
Colectiva que por interés social, puede darse en ejidos, 
ayuntaMientos, asociaciones y ot.ros, cuando asi convenga, por 
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medio de la autoridad estatal. 

Es indudable que la metodología de planeación operat.iva 
adoptada agilizó toda acción encaminada a alcanzar las metas 
propuestas, ya que fue comprendida y utilizada por todos, y 
que permitió ver las oportunidades de actuar y la 
disponibilidad de tierra urbana, de esta manera abrió cauces 
para los planes sociales y de equipamiento urbano, ya que no 
anquilozó las acciones con propuestas rígidas o 
condicionantes cerrados. 

Huy importante fue tambien la partic1pac16n activa rle los 
grupos atendidos, dado que las acciones de la Dirección d<> 
Asentamientos Humanos se encaminaron bd.s1camente a reforzar 
los esfuerzos dirigidos a la solucion de su probleroat1ca 
habitacional. 

Esta permitió que la b•Jroc ro ti zac i<:>n se diera en menor 
medida y, por otro lado, rnante ' viva la creatividad de los 
técnicos y profesionales para encontrar soluciones prácticas 
y de bajos costos. 

La dirección de Asentamientos Hum«nos proporc1on6 de esta 
manera asesoría técnica y apoyo a ciento sesenta grupos, esto 
benefició a mas de 180,000 habit.antes integrados por 35,707 
familias, lográndose la creacion de noventa y ocho 
fraccionamientos de urba.n1zac16n progresiva en veintíocho 
localidades del estado, lo que significa la obtención de 
18,906 lotes sin urbanizar, para igual número de familias que 
hacen un total de 100,201 habitantes; la inversión que se 
realizó para obtener los terrenos fue en un 83% mediante el 
autofinanciamiento de los grupos y sólo de un 17% por 
prestamos de FONHAPO, al resto dt? los grupos se les 
proporcionó asesoría y apoyo tecmco, sobre todo para obtener 
el permiso, la lotificación, regualarizac16n y otras acciones 
complementarias, para regularizacion de 30 asentamientos 
irregulares. 

La reubicación de grupos invasores se produjo en veintiún 
casos (2,590 familias), y se logró que 1959 familias fueran 
reubicadas dando lugar a diez nuevos fraccionamientos; en 
siete grupos el acoh1odo fu.e en fraccionamientos de !.ntc~r;...,:_, 
social ya establee idos, y en cuatro casos mas la 
regularización para 631 familias se logro por compra-venta de 
un terreno y la relotif icacion del mismo. 

9.5. COHlSIONES PARA LA REGULARIZACWN DE LA PROPIEDAD EN 
LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN Y EN LA 
COSTA. 

En este capítulo se mencionan cuando menos de manera 
simplificada las acciones de regularización de la tenencia de 
la tierra, iniciadas antes de 1980, pero canalizadas para 
reforzar las acciones anteriores en la mayoría de los casos a 
partir de ese ano. 
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Con el propósito de regularizar la tenencia de la tierra de 
propiedad estatal o mediar en la regularización de la 
propiedad entre los ocupantes de un predio y sus 
propietarios, para llegar a un convenio de compra-venta y 
lograr la regularización de la tenencia de la tierra, en dos 
zonas donde esta situación era crítica, se crearon Comisiones 
Regularizadoras para la Ordenac i6n de los Predios Ocupados 
Irregularmente e Ilegalmente da! surc•este de la entidad. 
Estas Comisiones a partir de 1"380 trab¡;¡aron en relación 
directa con la Direcci>Jn de Asentamientos Humanos, lo que 
propició que ésta última dispusiera en algunos casos de 
terrenos para atender acciones para los fraccionami,;,ntos de 
Urbanización Progresiva 

En las zonas urbanas del 1íounicip10 d;: Apatzingán se 
celebraron hasta finales de agosto de 1986, 1,563 convenios 
de compra-vent .... de terr.:;nos ¡.,.,p¡e(lcid del gobierno del estado 
o de particulares, tanto en forma individual co100 colectiva, 
dando por resultado la escriturac16n de 1,679 predios en 
diversas colonias. 

En lo que toca a las operaciones de compra-venta en terrenos, 
se reintegró al gobierno del estado una cantidad que pudo ser 
destinada a la introducción de servicios de redes de drenaje, 
agua potable, empedrado y gastos de escrituración de los 
convenios anteriores. 

Por denuncias de bienes mostrencos h,;chas por esta comisión, 
se logró también la adjudicac io:•n a favor del gobierno del 
estado de una supe"rfirie global de 180,689 metros cuadrados, 
que al ser escriturada a sus actuales pos,;,edores se incorporó 
a la recaudación fiscal. 

Por su parte la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la 
Tierra en la Costa, celebró 215 cc•nvenios correspondientes a 
una superficie de 554 lotes, que permi t1'• la escriturarión 
de 318 lotes más incluyendo 12 para serv1c1os públttos 

81 



10. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A NIVEL _FEDERAL Y EN MICHOACAN. 

Hast.a aquí se han descrito los procesos que en materia de 
desarrc•llo urbano se siguieron en Michoacan, una vez 
implantada la metodología que permitió hacer más operativas 
las acciones en t?ste sect.or; sin embargo, est-e estudio tiene 
entre sus objetivos fundamentales analizar los mecanismos 
para que la Planeación Operativa pueda llegar a ser mas 
dineimica a un nivel local y para el lo se hizo necesario, 
profundizar en el campo de la autonomía municipal, a fin de 
ver la disponibilidad de recursos y pot.encialidades 
económicas, humanas y financieras existentes a nivel 
municipal, y el marco legal en que se ubica en relación con
el desarrollo urbano; así como los obstáculos que se tienen 
que enfrentar para poder atenderlos. Por ello traté de 
integrar en este capítulo una visión retrospectiva de lo que 
los ayuntamientos han sufrido como evolución, las reformas 
que han tenido, así como las consideraciones específicas a 
su desarrollo en lo general y en el est.ado de Hichoacán en 
lo particular. 

10.1 ANTECEDENTES JURIDlCOS ANTERIORES A 1975. 

La fundación del primer ayuntamiento en la Nueva Espaf'la, en 
Veracruz en 1519 no obedeció al deseo de fincar la estructura 
política de la misma, sino más bien estuvo encaminado a 
satisfacer las pretensiones personales del conquistador 
Hernán Cortés, ya que de esta forma se independizaba e 
investía de plena autoridad. Esta estructura fue punto de 
partida para la conquista de los territorios a descrubir; y 
es a partir de ese acto jurídico que se inicia la legislación 
municipal que ha dado vida a esta institución desde el 
virreinato y que llega a nuestros días con toda la tradición 
que tuvieron las ciudades griegas y romanas, consolidándose 
en las comunas espaf'lolas. 

Durante la administración colonial, se adoptan 
características de gobierno altamente centralistas, llegando 
incluso a que las divisiones municipales perdieran 
importancia, posteriormente en el período 1550-1570 la Nueva 
Espaf'la es dividida en 40 provincias y una alcaldía mayor que 
corresponde a la ciudad de H~xico. A partir de 1570 y hasta 
1787 aparecen 129 alcaldías mayores que constituían las 
jurisdicciones civiles en las que se dividía el territorio. 

Con la creación de Intendencias se da inicio a la influencia 
francesa y a principios del siglo XIX, los espaf'loles tienen 
más influencia en las audiencias y los criollos en los 
ayuntamientos, factor determinante que provocó la iniciación 
del movimiento precursor de la independencia. El 19 de 
julio de 1808 el Lic. Francisco Primo de Verdad Ramos 
habló por primera vez de los derechos de la nación para 
sumir su soberanía, siendo síndico de un ayuntamiento. 



Para 181'2 se jura en la nueva España, la constitución 
espaf'lola de Cadiz que provoca cambios importantes y sienta 
las bases de algunas características del municipio rQexicano, 
ya que reconoce la libertad de los pueblos de gobernarse a 
sí mismos. Además, se introdujo el sistema de jeies 
políticos en Mt>xico quienes presidían el gobierno de los 
distritos (prefecturas formadas por varios pueblos); estQs 
representaban una autoridad entre los ayuntamientos y el 
gobierno central. 

Consumada la independencia el Plan de Iguala (21 de 
septiembre de 1821) reconoció la existencia de los 
ayuntamientos, pero no hay cambios sustanciales por lo que 
persistieron las normas que provenían de la Constitución de 
Cadiz. 

La Ley Centralista de 1837 suprime los ayuntamientos que son 
reemplazados por jueces de paz. La revolucion de Ayutla 
restaura los ayuntamientos y durante la Reforma con el 
gobierno de BenitQ Juárez, el sistema municipal se 
estabiliza al promulgarse la constitución de 1857. Cabe 
aclarar que con anterioridad la ley del régimen interior de 
Oaxaca de ese mismo af'lo, ya establece la denominación de los 
jefes políticos como autoridad superior a los ayuntamientos. 
Esto permitió que durante la primera dt>cada del siglo XX, el 
general Porfirio Díaz, convierta a los distritos en el 
engranaje de su sistema dictatorial. La centralización que 
surge desde 1857 fue el paso natural y se justificó para 
darle unidad al Estado Mexicano que con tantos sacrificios 
logra la restauración de la república con Juárez. 

El centralismo y la tiranía y el odio que despertaron los 
prefectos durante el porfiriato, fue uno de los motivos 
inmediatos de la revolución que consagró entre sus 
principales postulados la implantación del municipio libre. 
La autonomía principal también fue sostenida insistentemente 
en distintos programas consagrada como principio básico, por 
ejemplo en el Programa del Partido Liberal Mexicano, que 
presidían los hermanos Flores Magón. 

El gobierno de Chihuahua fue el primero en suprimir las 
jefaturas políticas para establecer el municipio libre por 
ley el 28 de octubre de 1911. La lucha armada en México se 
prolonga hasta 1916 af'IQ en el que finalmente Venustiano 
Carranza convocó al Congreso Constituyente de Querétaro; en 
él se sostiene un enconado combate sobre el municipio, se 
discuten varias concepciones del municipio libre y se indica 
que, sin independencia económica no puede existir la 
autonomía política. El constitucionalismo federalista 
mexicano, modifica sus fundamentos anteriores para considerar 
que debe consagrarse constituciQnalmente el principio del 
municipio libre comQ conquista primordial de la revolución. 

Por ello, la constitucion de 1917 se convierte en la primera 
de tiPO federal que consagra en su artículo 115 un nuevo 
municipio, el municipio libre, dicho artículo sei'lala en su 
Primera fracc i<m; "los estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo y 
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POPUlar, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización polí\.ica, el rounicipio libre, administrado 
cada uno por un ayuntamiento de eleccion directa, y sin que 
haya autoridades intermedias entre éste y el gobierno del 
estado" (16l. Este postulado del artículo 115, fue aprobado 
por la Asamblea Constituyente, sin embargo la fracción JI 
del mismo, susci t6 una polémica entre los constituyentes, 
pues no llegaron a un acuerdo sobre el principio de 
autonomía económica, no obstante esta fue aprobada pese a lo 
ambiguo de su texto que en su frase 11 sel'lala: "los 
municipios administraran l 1bremen\.e su hacienda la cual se 
formará de las contri bue iones que sef\alen las Jeg1slaturas 
de los estados y que en todo caso serd.n las sut1c1entes para 
atender sus necesidades¡¡ l.n que puede observarse en estas 
fracciones es la inteml(>11 del constituyente, de dar 
facultades al municipio que le perroli t1eran conformarse como 
célula basica de la nacion. Sin embargo, las decisiones 
generalmente estuvieron dadas a nivel central por 
considerarse que la naciente repuolica requería impulsar su 
desarrollo social desde el centro y de esta manera promover 
la creación de centros de producc1on, al combatir los 
cacicazgos y defender la soberanía nacional irenle a las 
fuerzas extranjeras. Esta circunstancia se ve1a reforzada 
ante la tal ta de un marco jurídico que prop1 c tara una mejor 
organización social en el mas inmed1a\.o y cotidiano nivel de 
vida de los mexicanos, el munic1p10 

De esta manera el artículo 115 Const1tuc1onal ha sufrido 9 
reformas desde su creación hasta 1984, 5 de los cuales se 
refieren mas específicamente a su iorlalecirn1ento, entre las 
que se destacan la de 1932, cuan.jo el Partido Nacional 
Revolucionario presentó una in1eiativa de mo:odif icac1tm a este 
artículo constitucional, en la que precisaba el tipo de 
elección de los integrantes del ayun\.am1ento, dos mas 
recientes en 1975 y 1983 que han \.enido como propósito 
construir el marco jurídico normativo que reforzará las 
participaciones del municipio en las acciones tendientes a 
organizar mejor el territori·~ nacional y planear su 
desarrollo; de la primera de est.as roo1j1 f i e ac iones anteriores 
a 1980, ya se hizo menc1<:>n en el capitulo de los anteceden\.es 
del desarrollo urbano en Méc<tco, <ol reíerirse a las 
importantes reformas a Ja constituct(•n general que en 1975 se 
llevaron a cabo en los artículos 27, 73 y 115 este último 
sobre todo en lo referente a las polit1Cas a segUll' e11 los 
asentamientos humanos tOl'f•O ya se ria comentado 

10.2 LAS HEDIDAS A NIVEL FEDERAL PARA POYAR AL MUNICIPIO 
ENTRE 1980 Y 1986 

Aun cuando primero 1975 y post.er1orniente con rortyQI' ~nfasis 
1983, rnarcan un hito en el proceso de ret .. :irma municipal del 
país, en esta ocasión por razones propias del estudio que nos 
ocu¡>a, el parteaguas para el anal1s1s del proc?so en el 
estado, por cuanto al momento h1s\.(•r1co se da f'n l'.:18(1 
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El 30 de diciembre de 1982. se expiden la Ley de Planeación, 
la nueva Ley Federal de Vivienda y las reformas relativas a 
la protección del ambiente, los bienes nacionales y las obras 
públicas. Para todas estas medidas se aprovecha, ahora s1 la 
experiencia que durante los aNos de 1976 a 1982 se tuvo en la 
acción planificadora, y esto la hizo más adecuada a la 
proble111ática del momento 

Estas acciones se ven intensi i icadas al transformarse en 
1983 la anterior SAHOP en la actual Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEOlJE), que continúa, con la 
responsabi 1 idad de normas la acción ordenada de desar1·01!0 
urbano, e incorpora en su estructura a aquella 
subsecretaría, primero de Mejoramiento y luego de 
Saneamiento Ambiental que se ubica en el sector salud y que 
después en la subsecretaría de Ecología, adopta nuevas 
medidas tendientes a integrar esta función global1zadora en 
el desarrollo urbano y del pais en general. 

De mayor importancia para este estudio es la reforma de 1983 
por el hecho de que en ella los ayuntamientos son los 
encargados y responsables de la expedicivn de reglamentos y 
disposiciones administrativas para el desarrollo urbano (17) 
fracción So. Y quedan fundamentadas en los términos de las 
leyes estatales relativas para administrar la zonificación, 
formular y aprobar los planes de desarrollo urban.:) 
municipales, así como aprobar los límites al ejercicio de la 
propiedad urbana. 

En estas reformas y adiciones del 115 constitucional, se 
previó además un artícul•) transitorio (que fue aprobado) que 
seflalaba expresamente que en el plazo de un ar'\o contado a 
partir de la vigencia del Decreto relativo (3 de febrero de 
1983), el Congreso de la Unión y los legisladores de los 
estados, procedieran a reformar y adicionar las leyes 
federales, así como las constituciones locales 
respectivamente, para proveer en forma congruente, real y 
programática, las bases para una descentralizacivn. 

En cumplimiento de este artículo transitorio se consideró 
fundamentalmente para la aplicaci~n efectiva y práctica de lo 
establecido en rnateria de fortaleciroiento municipal a nivel 
federal, para que trascendiera en los estados. 

la última y más reciente reforma del artículo 11.S anterior a 
1986 se llevó a cabo en 1984 en esas modificaciones 
constitucionales se definen medidas para promover el 
fortalecimiento del municipio, democratizar los sistemas y 
procesos Políticos del mismo, planear su desarrollo, mejorar 
sus finanzas, implantar s1st.emas modernos de admin1straci6n 
Y distribución de las cornpet.encias entre federación, estados 
Y municipios. Se pretendia así formar las estructuras 
municipales con los claros objetivos de la deroocrat.ización 
integral y la descentralización de la vida naciQnal, Jos 
fines más importantes en el nuevo artículo 11.S son: alcanzar 
una mas Justa d1st.ribLJCión del poder publ1cc• como contrapeso 
del negatívo cent.ral1smo polit.1co y finB.nciero, un mcts 
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amplio y sano aesarrollo de las comun1dades1 hacer- d~ la 
institución del r11un1r1p10 l1üre el mas ef1caz detonaao1" de 
Ja descentra! ización en todos los órdenes que el concept.:• 
implica; en lo econt~rn1co1 pol1tico, social y cultural; la 
rehabijilarion de la dignidad del rnun1c1p10 y que liegLte a 
convertirse en ia escuela de lci dernocrar:1a.. 

De esta manera en 1984 se reforman y ad1c1onan con este 
propósito ia Ley General de Asentarnientos liurnanos, y Ja Ley 
de la Reforma Agraria, logrando mayor congruencia entre 
estas inst1tlJc1ones que regulan el fem:,meno urbano. 

Acordes con el nuevo rnarco jurídico se elaboraron diversos 
planes y programas que pretenden ordenar el desarrollo 
urbano con distintos ~rnbitos espaciales de validez y 
diversas profundidad, ligados con la atención al deterioro 
ecológico, y, en algunos casos, con sectores específicos; 
asimismo, se amplian las atribuciones de los municipios en 
materia de desarrollo urbano y los apoyos que a nivel federal 
y estatal se brindan a los ayuntamientos. 

Para reforzar la capacidad técni~a. adrninistrativa y 
financiera de los municipios, se estableció la asesoría para 
la capacitación y el apoyo financiero a través de las 
dependencias y organismos directamente creados a nivel 
federal y estatal, para la funcion de promover y vigilar la 
ejecución de programas de acción del desarrollo y de la 
consecución de los recursos necesarios para su 
instrumentación, quedando a cargo de ello las Secretarías de 
Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito P~blico 
respectivamente, mientras que en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología propicia y promueve el desarrollo urbano 
integral y equilibrio de los centros de población y a la 
Secretaría de Gobernación corresponde el procurar el 
cumplimiento de todos los preceptos constitucionales en 
rnateria de fortalecimiento municipal. 

Estas Secretarías establecieron para cumplir estas 
funciones, diversas instituciones o áreas específicas dentro 
de su estructura administrativa como son: 

El Instituto de 
Instituto para el 
Públicas CINDETECl, 
Público. 

Capacitación Financiera CINCAFI), el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

El Centro de Capacitación y Desarrollo CCECADEl, de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 

El Centro Nacional de Estudios Municipales de la 
de Gobernación. 

Secretaría 

V en el caso de la Secretaría de Desarrollo 
Ecología CSEDUE), varias las Direcciones Generales 
al apoyo de esta problemática. 
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Igualmente, se crea en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, el Centro de Documentación y Asistencia para el 
Desarrollo Municipal (CEDADEH). 

Estos organismos actúan tanto, bajo los marcos de los 
convenios de coordinación en las entidades, a través de los 
programas de inversión, con el seno de los comités de 
planeación de desarrollo de los estados (C.OPLADES) y los 
centros estatales de estudios municipales <C.OPLAHUNESJ y 
elaboran los programas de fortalecimiento municipales 
correspondientes en cada caso. 

Al vigorizarse en la actualidad el papel rector oel estado en 
esta materia, se contribuye a la orientación del creciMiento, 
mejoran1iento y conservacH>11 de las localidades urbanas, y 
rurales del país. 

Al efecto se materializaron tambien nuevos instrumentos y 
programas más concretos de acción, particularmente primero 
con respecto a la constitución de reservas territoriales, 

"segundo a la dotación de infraestructura y equipamiento en la 
promoción para la construcción, por último en el diseno de 
acciones de vivienda y el desarrollo urbano a nivel estatal y 
municipal. 

Podemos decir que se cuenta con una estructura desde el 1>unto 
de vista jurídico para el proceso de fortalecimiento 
municipal, con los apoyos necesarios para el ordenamiento 
territorial urbano, y que en lo aarninistrat1vo se ha empezado 
a trabajar con esas bases. 

Hasta aquí se ha hecho mene H>n en lo genera 1, de la reformas 
constitucionales para apoyar los ayuntamientos y de las 
medidas que en este sentido se han tornado para adecuar su 
reglamentación y administración. Es\ as han temdo que 
fortalecer su hacienda, regular y aoecuar la administración 
de los servicios públicos del rnisr<oo, dentro de las políticas 
de descentralización del gobierno federal que se han 
fortalecido a partir de 1983, con la reforma municipal de la 
república, impulsada a traves de :;.P.P. y en particular per 
el Centro Nacional de Estudios Municipales y de los Centres 
Estatales correspondientes. 

No obstante, en materia de planeac H•n urbana es conveniente 
subrayar aquí, alguna de las características y ceinsecuenc1as 
que esta refprma municipal ha t.emdo hasta la fecha. 

Con relación al tantas veces mencionado art.iculo 115 en oau 
fracción V, sei'lala las iacultades del rnun1Cipio para 
"formular, aprobar y administrar la zo111f1CaCH>n y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y 
administración de ·sus reservas territoriales, controlar Y 
vigilar la utilización del suelo en sus ¡ur1sd1Cc1ones 
territoriales; interve111r en la regulación de la tenencia de 
la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para la 
construccion y participar en la creación de administración de 
zonas de reserva ecol6g1ca. Para tal efecto y de conformidad 
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a los fines seNalados en el pti.rrafo tercero del artículo 27 
constitucional, expedira los reglamentos y disposiciones 
adllinistrativas que fueran necesarias" ( 18). 

De esta manera el municipio al ser parte de proceso 
descentralizador de la vida nacional, se convierte en una 
herramienta de la que s1 n(J se conocen sus capacidades 
reales puede distorsionar el verdadero desarrollo, 
propiciando mas que una verdadera descentralización, la 
dispersión de los actuales problemas urbanos de las ciudades 
altamente pobladas del país. 

La descentralización y en este caso el desarrollo urbano 
ara6nico no puede darse sólo al promoverse la modernización 
y adecuación de los órganos administrativos a nivel estatal 
y aunicipal de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna. 
Es necesario conocer las fallas y los aciertos del proceso 
de desarrollo urbano Para prevenir la carencia de 
infraestructura urbana en las ciudades con crecimiento 
acelerado o tantos otros problemas causados Por la falta de 
tierra o de servicio, el deterioro del ambiente o la 
urbanización de terrenos con infraestructura agrícola o por 
el contrario medidas con las que se lleven a cabo inversiones 
para ciudades industriales o turísticas que no se requieran 
con altos costos de infraestructura que se utilizaran a largo 
plazo, en momentos, en que la tecnología y el desarrollo es 
tan acelerado, que todo lo previsto se vuelve obsoleto cuando 
empieza a ser aprovechado. 

Por otra parte precisamente por esa dinamica de crecimiento 
urbano, debemos estar conscientes de que las decisiones en 
esta materia deben tomarse y de hecl10 se toman practicamente 
a diario, por lo que la planeación operativa debe llegar a 
los niveles municipales cuanto antes. 

Ante esta problematica se analiza el proceso de 
fortalecimiento municipal en el estado de Michoacan. 

10.3. EL FORTALECIMIENTO MLJNICIPAL DE LA ENTIDAD ANTES DE 
1980. 

La inquietud de llevar a cabo acciones de apoyo municipal en 
el estado de Michoacán ha sido permanente a partir del 
período post-revolucionario, pues se han planteado desde 1938 
adecuaciones a la estructura político-administrativa para 
alcanzar la autonomía de los municipios de la entidad; 
posteriormente en 1972 acoge la iniciativa de INDECO en un 
progra•a que esta institución estructuró para obtener el 
desarrollo integral de los municipios a través de apoyos de 
gestoría y asesoría técnica que las autoridades locales 
requirieran, así, en el programa para el desarrollo integral 
municipal de esa institución, para agosto de 1973 se habían 
establecido a través de la delegación estatal de INOECO 112 
11ecanismos de consulta e información, 10 asesorías para 
inversión, 56 convenios en 112 de los 113 municipios 
existentes en la entidad. En 6,937 localidades con una 
población servida de 1'341,286 habitantes se habían integr.ado 
por medio del programa 112 bancos de datos, el alcance de 



estas actividades, para la fecha antes mencionada era oe 
46.8% de la realización total <19), al que se aspiraba. 

La reglamentación estatal senalaba igualmente, la co.nvivencia 
de establecer oficinas de "Urbanización" en los 
ayuntaaientos, medida que en alguno de ellos fue 
considerada, aun cuando muchas veces estas funciones fueron 
absorbidas por personas que dentro de los mismos cumplían 
otras funciones, amén de ser legos en la materia, en casi 
todos los rasos; en otros por carecer el ayuntamiento de 
presupuesto para sostener las oficinas mencionadas, éstas se 
eli•inaron lo que en muchos casos hizo desaparecer también la 
función. 

Con las adecuaciones a la constitución se van encarando el 
proble.a de la autonomía 111U11ícipal de diferente manera, dado 
que coao ya se mencionó, el fortalecimiento municipal estaba 
ya iniciado y en 1976 con la expedición de la Ley General de 
Asenta•ientos Humanos se formaliza más y se amplían las 
funciones que los ayuntamientos deben llevar a cabo, para 
lograr la cobertura de un desarrollo urbano más racional y 
planificado par otra parte de todas las instancias de 
gobierno. 

COllO se observa generalmente, los apoyos que el municipio ha 
recibido tanto a nivel estatal como en el resto del país se 
han debido a acciones inducidas desde la federación y aún 
cuando en algunos casos este apoyo ha sido promovido 
directamente por el estado, casi siempre es ,;,l centro el que 
dicta la conveniencia o inconveniencia de las acciones. 

10.4. EL APOYO AL MUNICIPIO EN MICHOACAN ENTRE 1980 Y 1986. 

En el caso específico de Michoacán, entidad que nos ocupa, 
en 1980 se crea la Coordinación de Apoyo Municipal. Por 
esta razón se consideró necesario profundizar en las causas 
por las cuales en el caso de Michoacán, corroo en la mayor 
parte de los estados del país, los ayuntamientos aún no 
logran responsabilizarse en la actividad del desarrollo 
urbano, esto considerando que a medida que las acciones en 
esta •atería est¡;,n eperadas por organismos más directamente 
vinculados con la problemática de cada asentamiento humano y 
con el de su población, las acciones adecuadas a la realidad 
serán aás dinámicas y darán con ello respuestas más idóneas 
a la misma, a través de buscar la congruencia de los 
prograaas de fortalecimiento municipal con las demandas de 
los pobladores. · 

Para plantear con mayor conocimiento de causa cuáles. serían 
las ventajas y los peligros de trasladar la resonsabilidad 
de planeación urbano y los municipios, se juzgó necesario 
exp0ner aquí los antecedentes de la planeación a nivel 
municipal, su marco jurídico vigente a nivel nacional en ese 
contexto analizar la experiencia concreta en el caso de el 
estado de Michoacán, entidad esta, en donde por otra parte 
se crea por primera vez la Coordinación de Apoyo de 
Municipal, aún antes de 1982, siendo que es hasta diciembre 
de ese arlo cuando ante el Congreso de la llnión se promueve 
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la necesidad de ampliar los postulados y poderes del 
municipio. Por lo que el objetivo de este análisis es 
sel'lalar como una medida de tal alcance, se debe llevar a 
cabo después de conocer la verdadera situación de los 
municipios, para tener bases y designar adecuadamente, en 
for•a diferenciada cu..,les de ellos están en condiciones de 
llevar autónomamente sus acciones y a cuáles hay que 
apoyarlos más y cómo, para que alcancen a la mayor brevedad 
esa libertad en el derecho de autoadministrarse y puedan 
darse recomendación para optimizar la pJaneación urbana en 
cada caso. 

Los municipios del estado de Michoac"'n como en el resto de 
país, el encontrarse inmersos en relaciones y condiciones 
desiguales entre si en Jo económico, polít.ico, social y 
adD1inistrativo, están impedidos en su mayoria, a afirmar su 
autonomía y lograr el Jugar que les corresponde como base de 
la división territorial y de la organización política y 
administrativa del estado. 

Esta desigualdad entre los municipios, entendida como proceso 
histórico ha dado lugar a la concentración de poder y 
actividades en determinados centros de población y como 
condición actual del municipio libre, es lo que, en la última 
instancia, impulsa el planteamiento del apoyo al 
fortalecimiento municipal. 

En cuanto a plantear el apoyo municipal en busca del 
fortalecimiento de los ayuntamientos es importante subrayar 
qU<~ este fue un programa considerado fundamental desde el 
in1c10 de Ja gestión gubernamental que nos ocupa. Cuando se 
estableció su infraestructura administr~tiva y política se 
consideraron bilsicas aquellas acciones encaminadas a lograr 
paulatinamente la autonomía rr1unic ipal. 

10.4.1. La Coordinación de Apoyo Municipal. 

El 13 de octubre de 1980 mediante modificaciones hechas a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Michoacán, se creó la Coordinación de Apoyo 
Municipal como instancia de relación directa con los 
municipios, (y cuyas funciones se encuentran especificadas 
en el capítulo I I, artículo 29 de dicha ley). Por 
considerarse que es en ese ámbito donde la situación 
poli ti ca-social se encuentra más vinculada con la entidad, 
de esta manera el gobierno de Michoacán adecuó su 
constitución a los ordenamientos emanados de las reformas 
del artículo 115 en 1976. Cabe destacar que el programa 1de 
esta coordinación se estableció aún con anterioridad a las 
modificaciones senaiadas, que a nivel nacional se dieron en 
1984 para generar el impuls·~ y fortalecimiento al municipio. 
A la Coordinación de Apoyo Municipal como instrumento de 
administración pública de acuerdo con Ja ley reglamentaria 
del estado le corresponden la atención y despacho de los 
siguientes asuntos: 
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Funciones: 

-Elab-Orar con la part1cip;;ci6n de las depenoenuas del 
ejecutivo, los planes, prograrnas y pol1t.1cas tendientes a 
apoyar el desarrollo de los municipios del est.ado; 

-Formular y proponer al EJecutivo la adopción de medidas y el 
est.able[irniento de mecanismos de coordinac ü.in entre el estado 
y los l'i1unic ipios; 

-Formular y proponer al EJecutivo la celebrac16n de convenios 
de coordinaci<>n con los mumcipios, tendientes a la 
realización de obr<ts, la prestacil'.·n de servicios publicas, y 
en general, cualquier otro propósito de beneflCio cornun; 

-Proporcionar, a sollCitud de los ayuntamientos, la 
asistencia tecn1ca q1Je reguieren los munic1p1os para la 
ejecuci(1n de sus programas de mejoramiento adrránist.rativo; 

-Formular y operar, en coordinaci&n con los ayuntamientos, 
programas de capacitación para funcionarios y empleados de 
los municipios; 

-Organizar y patrocinar congresos, seminarios y reuniones 
sobre administración municipal; 

-Auxiliar a los presidentes municipales cuando lo S•:lliciten, 
en la real iza e i6n de trarni tes y gestiones ante las 
autoridades estatales y federales; 

-Establecer conjuntarnent,,-, con los municipios los 
de valuaci<>n de las acciones que se realicen 
coordinada entre los dos niveles de gobierno, y; 

mecanismos 
en f arma 

-Las demás que le sef'\alen las leyes y reglamentos vigentes o 
que les asigne el gobernador del estado. 

Para el cumplimiento de estas funciones, la Coordinación 
planteó, tres estrategias: al ~acii~ción, b) Gestión y cl 
Realizaci6n de convenios. 

Estrategias. 

En la Coordinación de Apoyo Municipal se buscó: al 
Instrumentar Medios de Capac i tac iól] para empleados y 
funcionarios de los muncipios, con el objet.o de coadyuvar en 
el desarrol lc• y mejoramiento del gobierno de administración 
pública rnunicipal. 

b) Así corno de acuerdo con las fracciones IV VIl del 
articulo 29 de la Ley, integran su estructura a su Dirección 
de Gest.ión, cuyos propósi teas son la or1ent-ac ión, asesor'Ía 
apoYQalas autoridades municipales, en cualquier trámite o 
gestión que necesiten efectuar, ante dependencias de 
gobierno; y cumpliendo l~bores de asesor í.a en ma ter 1a 
jurídica Y adroin1strat.iva, sobre to•:!o en los aspectos de 
reglainent.ac 16n en la f•:::irmulaci(1n de rnanLJ.ales e 
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instructivos de operación. 

c) En lo referente en la tercera estrategia planteada, la 
política de trabajo fue La Promoción del Fortalecimiento 
Municipal mediante convenios realizados a través de la 
canalización de recursos financieros a los ayuntamientos, 
permitiéndoles, en parte, responder a las demandas de la 
población en cuestión de obras de beneficio social. Estos 
recursos se asignaban para que la hora concertada en forma 
bi o tripartí ta (preferentemente esta última) para dar 
margen a que las obras se llevaran a cabo con la plena 
colaboración de las comunidades solicitantes de ellas, a fin 
de: 

Captar las propuestas de los ayuntamientos. 
Estilllélr la inversión de las obras y proponer la estructura 
financiera de la misma. 
Poner a consideración de los ayuntamientos algunas obras 
solicitadas por las comunidades tendientes a mejorar las 
condiciones sociales y económicas de las mismas y la 
estructura e infraestructura de sus centros de población. 
Supervisar y evaluar la ejecución del convenio. 
Asesorar a los ayuntamientos en materia técnica, en la 
ejecución de las obras, a través de la coordinación en las 
que se encuentren involucrados. 
Verificar la calidad de las obras y su finiquito. 

10.4.2. El Centro Estatal de Estudios Municipales. 

Ya se hizo mención que por iniciativa presidencial, se 
reforma el contenido del artículo 11& de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, modficándolo 
sustancialmente. Este hecho, producido en circunstancias 
difíciles para el país, exigía un replanteamiento en materia 
económica y política, es decir, posibilitar mediante la 
transformación del muncipio un cambio que modificara la 
estructura de la nación. 

En apayo a lo anterior al 31 de octubre de 1984, mediante 
decreto administrativo PLiblicado en el PeriOdico Oficial 
número 8, Tomo CVIII, se creó el órgano administrativo 
desconcentrado, dependiente de la Coordinación de Apoyo 
Municipal, denominado Centro Estatal de Estudios Hunicieales 
<CEEM>, lo que contribuyó a que la Coordinación ampliara su 
marco de actividades en beneficio de la eoblación del estado. 

La creación de este centro vino a complementar así las 
funciones y objetivos de la C-0ordinación de Apoyo Municipal, 
principalmente en lo que concierm; a la investigación, 
difusión, coordinación inlerinstitucional, aseect-0s de 
capacitación y aquellas acciones en que bajo el marco de la 
democracia ínt.egral y la descentra! izac ión de la vida 
nacional y estatal, fomentan, prop1c1an e impulsa el 
desarrollo de la reforma municipal. 
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De acuerdo con las funciones estaolecidas para ei centro y 
conforme al artículo 80., fracción VI del decrEt.:i formuiado 
para el efecto, en el que se contiene el establecimiento de 
los órganos técnicos y administrativos para el desarrollo de 
sus actividades, el centr•J cuenta con los depart.arnentos de 
investigación y difusión para el fomento de la reforma 
municipal y el conocimiento de la misma. 

los departarAentos del centro permitieron a la Coordinación 
disponer de tres áreas: al la primera de estudios para 
analizar las condiciones y problemas de los municipios; b) 
la seg.Joda para dar a conocer a las autorida.d·~s. 
instituciones en general a los habitantes del estado, el 
resultado de estos estudios, análisis e investigación, así 
COllCl el significado y perspectivas del municipio, sobre todo 
en estos MOmentos en que dicho nivel de gobierno representa 
una alternativa para afront.ar la aguda crisis económica del 
pais y por úl tirJ!O c) el área para impulsar el intercambio 
continuo con los organismos reiacionados e interesados en el 
municipio. 

Accio~ealizad~~ 

Desde la creaci6n del centro y a p;;.rtir C·.~ las aciividt-.des 
de los depart.arnent,os de esh.idíos, di fusión e fmpulso, se 
llevaron a cabo di versas a ce iones, aute en su conjunto 
fotDentaron el desa,.1·0110 de la reforrna municipal y ccn ello 
el fortalecirnient•) de los riu.micipios del estado. 

Las actividades •Jt? i nvesti·.:.Mr. i ,;,11 tuvieron cou10 c.b,i~ti vo 
princ~Ia ·re-CC1PTiaCT6ne. l1l·:ormación y docuroer¡tos par:ii 
facilt.ar ei ent.enoimiento y est.uciio c¡;I municif"io; las .Je 
di fusión el dar a conocer 1 o~ r-=sul tados at es"tudTC:"S; 
analisis de investaciones, y 1ª.? ae impulso cont.ribuyen oe 
modo directo e indirecto a consolidar la política de 
fortalecirniento municipal en el est•,ao, de las actividades 
realizadas, que destacan las que a continuación se mencionan: 

Estudios para la Adecuación Legistativa y Reglamentaria de 
de la Reforma Municipal. Para la elaboración de este 
proyecto se compilaron documentos legislativos que conciernen 
al municipio, con el objetivo de realizar un análisis 
comparativo de las const.ituciones y leyes federales 
estatales, en relación con la reforma n1unicipal. 

Estudios para el Fomento de la Reforma Municipal. Los 
proyectos que se mencionan a continuación significaron un 
esfuerzo tendiente al estudio y conocimiento de la realidad 
municipal, en el entendimiento de que estas tareas aun en 
proceso posibilitarán la integración de un acervo documental 
e informativo como soporte inicial para trabajos 
posteriores, y como medio para que las autoridades, las 
instituciones y organismos competentes cuenten con elementos 
para ubicar el sentido de la praxis en las tareas sobre el 
municipio. 
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Difusión de la Reforma Muni~ Esta labor se realizó a 
part.ir del inter·caMbio con los organismos e instituciones 
relacionadas con el •• unicipio, propiciando cada vez Más la 
coordinación de acciones y su inst.rumentación, t.ant.o para el 
desarrollo econóMi co, poi í tic o y social del n>unicipio, coMO 
para la planeación del desarrollo urbano. 

Di fusión e Intercambio lnst.i tuc ioni'll. Esta t.area se 
efectuó bajo la perspectivade--difuno'i1r.Tas acciones que el 
gobierno del estado y los lhunicipios realizaron en materia 
de fortalecimiento municipal, con el oOJeto de mantener 
comunicación e intercambio con los t.res niveles de gobierno. 
En términos de este intercau1bio, se efectuaron reuniones de 
presidentes municipales y respresentantes de los organismos 
estatales de apoyo y fortalecilinent.o de los 1nu111npios, con 
la finalidad de analizar las e>.Periencias, situación, 
avances y perspectivas de la r€:for1<1a 1nu111cipal. 

A parte de estas reunionf:s, de manera constante y contínua se 
asistió a distinto:is actos convocados por €:1 Centro Nacional 
de Estudios Municipales o por otros orgamsrnos involucrados 
en la situación y probl€:m<ts del 1<1uniop10 

Difusión y Evaluación del Fortªl_es.!!•nento Municipal en el 
Estado de Michoac;.n iperío•jo 1·3:31)-19861 Esta actividad 
correspond€: a un proyec t.o que perroi ti'I dar a conocer las 
acciones realizadas por la feoerao.:>n, el estado y los 
municipios en materia de fortalNiroliento hounlCipal 

Consulta Popular para impulsar la reglamentación 
Municipal. El gobierno del estado, a travt?s de la 
Secretaría de Gobierno y del Centro Estatal de Estudios 
Municipales, participó f:n el proceso de consulta popular 
para impulsar la reglamentacH•n muniupal planteada por la 
Presidencia de la República para llevarse a cabo en todos 
los estados, cuyo oOJetivo co11s1sti6 en lo~rar una 
movilización nacional encauzada a hacer participar a la 
ciudadanía de todos los sectores soClales, en el esfuerzo 
por activar los recursos human•)S y naturales de cada 
municipio. 

Guía de la Presidencia Municipal la inst.rumentación de 
este provee to t.uvo corno --p·roP~SíTo proporc tonar a la!; 
autoridades municipales elemf:ntos que les per1ni tieran 
entender mejor el quehacer oel gotnerno mu111c1pal y de esta 
manera impulsar su fort.aleciw.1ent.o 
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11. EVALUACJON, CONCLUSIONES V RECOl1ENOACJONES COMO 
REFORZAMIENTO DE LA TESIS PLANTEADA. 

La evaluación y conclusiones de las acciones relacionadas 
hasta aquí y el enfoque con que fueron descritas en este 
trabajo, las Políticas y las medidas tomadas en cada caso, 
así como los planteamientos que de su análisis se derivan 
para reforzar la planeacion operativa son sólo 
responsabilidad de la autora. Por lo que se exirne de ella a 
los autores de los diversos Pr•nramas aqu1 descritos 

11.1 EVALUACION. 

Esta evaluación se ha mv1dido para sustentar los 
planteamientos que en el siguiente cap1 tul o se describen, en 
lo correspondiente al analisis de las acciones que a nivel 
federal se han mencionado en esle trabaJo y las que se 
refieren a los aspee tos espec í f tcos derivados de e ada uno de 
los temas tratados en lo particular, para el caso de la 
labor realizada en materia de planeaci·~n urbana entre 1980 y 
1986 en el Estado de Hichoacán. 

11.1.1 A Nivel Federal. 

Héxico cuenta hasta la fecha con importantes experiencias 
en materia de urbanismo y plane;;ci<:>n 1.irbana, que deben ser 
motivo de estudio y divulgacion entre los especialistas, a 
fin de que sirvan de antecedente a las acciones de 
planeación urbana futuras en los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal). 

Cuando se instrumentó la planeacion institucional en el 
país a nivel federal en 1976, se busco nor"•arla desde la 
SAHOP (hoy SEDUE) y para intentar lograrlo, su principal 
preocuPac.ión fue hacer d.:•cumentos q•Je pudieran contener 
mecanismos institucionales de planeac i6n 

Estos tardaron demasiado tiempo en conformarse y eran 
métodos y proyectos que exigian acciones demasiado 
específicas y a veces tamb1en muy costosas, con programas a 
muy largo plazo, sofisticados y mas cercanos a los intereses 
(con frecuencia bien intencionados> de sus autores que a los 
de quienes los demandaban con urgencia 

Durante el sexenio 1976-1982 se lleve> a cabo un esfuerzo 
institucional por norrnalizar estas acciones que fue 
difundido en el país como met.odolog1a generalizada a nivel 
nacional, de la que lau1poco se ha hecho un rtnetl1sis 
conciensudo para darle su Just.a d111.ens1Vn v rescatar de el la 
los planteamientos positivos. 

Los autores de las acc1oni::-s de planeac1t1n urbana 
prQPuestas a nivel federal a P••rt.1r oe 1976, tornaron 
principalmente términos iéc111cos y r•étodos 11r1porlados de la 
cultura sajona, que no iueron fac1lmente aceptados por les 
planificadores o lo que es peor que cuando esta aceptación 
se logró se asimilaron sin entenderse 



El planteamiento de est.as acciones al transmitirse a las 
diversas entidades federativas, siguió diversos caminos: en 
algunos casos borr6 o trr.to de borrar experiencias y 
metodologias anteriores, bien aquellas que a nivel federal 
se habían realizado anteriormente como las llevadas a cabo ;;. 
nivel local a lo largo de los ahos en varios estados de la 
nación, como sucedió en los estados de Jalisco y Veracruz, 
en otros casos, como en el de Michoacán sucedió que entre 
1980 y 1986 se trató de rescatar de todo lo que para esa 
entidad o para su relaci«n con la iederación podia ser 
válido o necesario y por último, en algunos estados del país 
de buscó continuar con la tradición y experiencia que en 
esta materia los profesionistas tenian acumulado al respecto. 

No obstante, a pesar de la diversidad de experiencias a 
nivel nacional no se recopilaron durante esta etapa de 
inicio de la planeación institucional, ni las experiencias 
nacionales ni las locales anteriores y de hecho se llegó a 
sentir un desprecio por ellas. Aun en la actualidad, no 
siempre que se tiene la oportunidad de imponer a nivel 
nacional la metodología de SEDUE, se evalúa la labor 
realizada previamente a nivel estatal o municipal. 

La basta labor de capacitación que la federación lleva a 
cabo principalmente por conducto de la SAHOP, SEDUE entre 
los grupos de proiesionistas locales, reproduce Jos patrones 
establecidos por ésta y en tanto no se busque materializar 
acciones concretas y no se evaluen los métodos puestos en 
operación, se repetirá el modelo hasta que por estar mc.s 
cerca de la necesidad de alcanzar los objetivos propuestos, 
se tengan que evaluar estos y la metodología planteada para 
alcanzar los. 

Es de esperarse que las experiencias positivas y negativas 
que tengan los profesionistas a nivel local hagan corregir 
el rumbo y lleguen como en muchos casos ya ha sucedido, a 
tener que "planear haciendo" en contacto con la problemática 
existente y los medios disponibles en cada caso para 
alcanzarlos. 

En nuestro sistema político y socio-económico los planes 
en la mayoría de los casos se vuelven inoperantes cuando 
requieren como etapas previas a su operación, de todo un 
proceso que en un principio se atendió desde el centro y 
consistió en el establecimiento de un método largo y 
complejo el diseflo dE: un proyecto para el establecimiento de 
un programa y después de su impresion, divulgación y 
aceptación (previa consulta) con las consiguientes fases 
anteriores de investigación. Al tiempo E:n que llegan a 
explicarse entre los planificadorE:s local¡;s E:stos estudios 
ya son viejos y más aún para el siguiE:nte grupo de trabaJo, 
ya que para estos, los planes son confusos y no se aprecian 
porciue les son ajenos o no cumplE:n con las necesidades que 
se han vuelto más inmediatas. 



Un plan o programa de desarrollo debe ser apenas la 
infraestructura y lineamientos mínimos requeridos sobre los 
cuales deberán basarse los sucesivos planes parciales Y 
programas específicos, que puedan hacer de los espacios 
urbanos lugares diferentes para vivir y esto es el objetivo 
de "planear haciendo" a través de la planeación operativa. 

En materia de disefk~ y compos1c1ein urbana aun cuando en 
los planes de desarrollo urbano planteados, s1 se contemplan 
algunas acciones especificas, lC+s programas rt:-al1zados por 
la federación a partir de l"'.l76 no estimularon lo suficiente 
la ejecución de proyectos Pnrc1ales de aesarrollo y disef\o 
urbano que permitieran r,;~t.er1aJ1zar acciones concretas, en 
donde se estimulara el 1oeJori@1ento del hab1 tat urbano y 
rural circundante. 

La planeación operativa se requiere en nuestra realidad 
porque todos los días hoy mismo en algun Jugar de nuestra 
país, por no decir que en todas las ciudades medias y 
pequel'las se está requiriendo dar un<o respuesta técnica, 
acertada e inmediata a la soluc1on a un problema urbano. 
Lineamientos prácticos que ayuden ;, las autoridades a ubicar 
a una comunidad a hacer roas e>:Pedi ta una circulación, a 
autorizar un nuevo f rae e ionam1 en to, una nueva const.rucc ión o 
al9U11a nueva función urbana cuyo rec 1 nto no rompa con la 
imagen del contexto; para est.o se requiere ae un documento 
dinámico elaborado por un grupo num<ono en el que participen 
quienes conozcan profundamente la problern<ttica urbana local 
asesorados si se requiere de e)<pertos en la mat.eria 

Hasta la fecha a nivel iederal se cuenta ron un acervo de 
información logrado tanto por la invesl1'.'lar1on realizada por 
el centro a través de las e.:per1enc1as tenidas tant.o con la 
producción masiva de planes, como luego ron la obtenida por 
los programas estatales, municipales y de centros de 
población <muchas de estas 1 nvest.1 gar iones fueron las 
primeras en realizarse para algunas loral1dadesl, asi 
también por los datos que tiene a la ierha la ::.EOVE y el 
Centro de Fort.alecimient.o y Desarrollo MunJC1pal 

Tanto desde el punto de v1 st.a sor 1al, corno del de las 
consecuencias del proces•:. de urban1zac1ón en la imagen y 
estructura urbanas, a n1vel un1vers1tario, a Part.i1• de 197& 
se ha impulsado el intert>s por la 1nvest.1qar ión de los 
problemas urbanos y aún cuando 110 se han loqrado vincular en 
su totalidad esta invest.1gac1(•n con la docencia y la 
Práctica se maneja de manera compart11ja Por cirer.s sac iales 
diversas. 

Las reuniones internacic•nalPs de la ONU de l':i72, 74 y 7& 
sobre mejoramiento amo1e11t.al, Pc•olac ion y dsent.arnientos 
humanos respectivamente, han loqra•jo trascender a nivel del 
país para la comprens 11:.n pau Ja t 1 na de 1 f enoroeno urbano 
entendido como un todo y la necesida•j de maneJar esta 
problemát.ICa lo mas interrelacionada ent.re si y v1ncul~ndose 
a la poblacion. 
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Al tener que atender los procesos de desarrollo Ul'banc• de 
manera local directamente y ante la presión de los gobiernos 
estatales y munic 1pa les, los apoyos consti tuc tonales, que en 
este sentido se lograron paulatinamente, fueron requiriendo 
nuevas reformas en la Constitución que han ido dándole mayor 
impulso a la organización del municipio en particular para 
el desarrollo urbano. 

No obstante existe una contradicción entre la forma 
jurídica y el proceso hist6rico, pues aun cuando el muncipio 
es libre y como consecuencia debe ser autónomo, las 
funciones de planeación y control del desarrollo urbano que 
le corresponden constitucionalroente, no han sido ejercidas a 
plenitud en razón de las condiciones geoeconómicas y 
políticas que lo determinan. 

La mayor parte de las ciudades medias a donde se están 
canalizando las corrientes demográficas, son ciudades 
capitales de las entidades federativas que están localizadas 
en nuestros litorales o zonas fronterizas, sobre todo en el 
norte del país. Este hecho provoca que la planeación 
urbana, esté preferentemente planteada y administrada por 
los gobiernos estatales o por comisiones integradas 
exprofeso para la administración de esos planes con la 
intervención directa de la federación. Esta situación se 
justifica sobre todo, en la falta o carencia total de 
personal calificado a nivel municipal. 

Aún cuando para reforzar esta acción, se ha ido dando un 
proceso de capacitación para la organización y 
administración local, las características de los municipios 
del país dificultan mucho la normatividad de esta acción. 

Las diferencias entre municipios se entienden de acuerdo 
con la perspectiva de la desigualdad que nos remite al 
proceso histórico que las ha producido y consecuentemente a 
la centralización y a la distribución desigual. Estos 
significa acumulación de bienes matef'iales y espirituales en 
forma diferenciada para las regiones y centros de población, 
eXPresada en relaciones de depender.~ia entre localidades
municipios municipios-estado y estado federación. 

La centralización seguirá vigente a pesar de las 
decisiones y los decretos, mientras la administración 
pública y la voluntad política no se transforme y el 
municipio seguirá siendo débil e incapaz de aportar medios y 
recursos para lograr la modificación que el país requiere. 

11.1.2. A Nivel Estatal. 

Aún cuando en sus inicios la Secretaría de lJroanismo del 
Estado de Hichoacán trató de procesar los planes de 
desarrollo urbanos importando las técnicas establecidas por 
el gobierno federal; al percatarse de la urgencia de llevar 
a cabo acciones en materia de urbanismo, se recurrió a 
inst.itu1r la "planificación urbana operat.ivau como una 
manera dinamica de planear. 
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La palítica en materia oe pJaneaci•)n urbana del gobierno 
del est.ado de Hichoacán, durante el sexenio 1980-1986, fue 
considerar Ja elaboración de planes como una de las etapas 
del proceso de planeac16n urbana en la que el Plan o 
Programa Director fue sólo una herramienta para poder llevar 
a cabo el ordenamiento de las ciudades. 

Para ello hubo que recurrir tantc• a lo propuesto por la 
SAHOP, y a la experiencia que en materia de pJaneación 
existía en el equipo de profesionales locales, como a 
mecanismos de ejecución mas ;,giles disponibles y a la 
asesoría de profesionales no loe a 1 es, con e:..:per ie-nc 1 a en 
desarrollo urbano, c¡1Jt=> necesnr1aroente se trasladaron a la 
entidad para impulsar el urban1sr11c.• en el estado. De esta 
manera se configuró un equipo con tecn1cos adecuados a la 
realidad de ese momento. 

Al establecer las polit1cas oe desarrolle• urbano del 
estado, se consideró necesario plantear mecalllsrnos y métodos 
de operación ágiles, econ~m1cos y operativos para poder 
alcanzar los objetivos bilsi cos a traves de nietas generales y 
urgentes primero, y después especificas a través de planes 
de desarrollo urbano, pare 1a les C• sectoriales 
respectivamente o de las deciarat.or1as de reservas, usos y 
destinos del suelo. 

La metodología seguida para establecer y decretar líneas 
de acción a través de los Planes de desarrollo urbano, los 
planes parciales y los programas sectoriales en las ciudades 
más importantes del estado, iue para el equipo de \rabaJo de 
la Secretaría de Urbanismo una act1vie1a•J pr,rmanente y de 
apoyo para todas las metas trazadas 

Los costos de proyectos y operac1tin Oe los programas de 
desarrollo urbano del estado se reduJeron al m1nimo, al 
haberse desarrollado y maneJa•'.lo por el proPio equipo de 
planeación consolidado a l1l vel esta\.ai y por haberse 
reducido los tir,mpos de e.1ecuc1,.n y el volumen de los 
contenidos en los documentos de t.rabaJo 

Los planes y programas o:le desarrollo urt•ano, resultado de 
la metodología, se simplificaron 1qualrih~nt.e en sus versiones 
gráfica y escrita y en su t.err1nnolog1a. 1 a fin de qut? fueran 
mis accesibles a profesionales y p0Dlac1on, y i;,cilmente 
comprendidos para su apr.:>bac1(•n y puesta r,n operac1c.n y 
decretados primero a nivel estat.al y cuando fue ya posible a 
nivel municipal. 

11.1.3. A Nivel MLm1c1pal ;,n la Ent1o«d 

El marco jurid1co-adrn1111st.ral1vo en la rt,ñlt=-r1a 1 fue 
adecuándose de acuerdo con l~s mod1f1cac1L1nes y ad1ciones 
constit.ucionales al respect.o A lllYel nacH•nal y estatal se 
fue conformando una conc1enc1a sobre las caracler1sticas y 
potencialidades de cada ayuntamiento y se llevó a cabo un 
proceso en el que se dieron a conocer sus propias dr,mandas y 
programas de fortalecimiento municipal, a fin de que 
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paulatinamente puoiera llegar a contarse con posterioridad 
con municipios donde Ja accH•n de planear llegara a ser una 
actividad permanente. 

Aun cuando la captación y procesamiento de información en 
la materia es uno de los aspectos que a nivel municipal 
puede irse logrando con apoyo del gobierno, no se llegó a 
conformar a nivel estatal y municipal ni con el apoyo de Ja 
Universidad Ni colai ta. Esta labor requiere ser 
paulatinamente reforzada para conocer mejor la evolución y 
caracteristicas del momento en la problemática urbana. 

La puesta en operac1on de ios planes de desarrollo 
permitió orientar el crecimiento de las localidades, tanto a 
través de los planes operativos como cuando se carecía de 
ellos, con la tabla de compatibilidad de usos del suelo, 
encauzando el establecimiento de servicios y equipamiento 
urbano en nuevos fraccionamientos, previendo una adecuada 
estructura vial primaria y zonificando los diferentes usos, 
reservas y destinos de suelo. 

Con relación a las declaratorias de reservas 
territoriales, usos y destinos del suelo, se pudo observar 
el respaldo jurídico que se tenia con las primeras, para 
lograr las acciones propuestas, no así en el caso de las 
C:.l timas que no deben llevarse a cabo ni sel'lalarse en los 
plane:;, sino hasta que sea necesaria su aplicación inmediata. 

Ante el crecir11iento acelerado de las áreas urbanas por el 
desarrollo socio-económico del estado, se contó gracias a la 
planeación operativa con las herramientas para orientar la 
ocupación del suelo y en lugar de cortar o coartar ese 
crecimiento, se pudo responder ordenadamente a las demandas 
de suelo y vivienda en los centros de población. 

La demanda de suelo urbano en relación con las 
proyecciones de población y la oferta de áreas de reserva 
para el crecimiento, al incluir la definida como probaole 
permitió plantear en los planes de desarrollo urbano mayores 
alternativas de crecimiento. 

Los proyectos y programas de fraccionamientos populares 
progresivos llevados a cabo, apoyados en Jos seNalamientos 
de disponibilidad de espacio y en la capacidad financiera y 
organizativa de los grupos interesados, permitieron un 
desarrollo más equilibrado de los centros de población, 
donde el impulso al desarrollo urbano hubiera tenido como 
consecuencia la marginalidad más acentuada y el deterioro 
social. 

En cuanto a la planeación participativa, lo realizad•::> a 
pesar de ser mínimo para las necesidades de la entidad (con 
la instrumentación de sólo cuatro programas: Opopeo, Santa 
Clara, Janitzio y Tlalpujahual, dejo la experiencia 
fundamental de que se hizo conciencia en las comunidades de 
la necesidad de su entusiasta participación en el desarrollo 
urbano y el mejoramiento ambiental de su localidad. 
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El gobierno estatal y los ele los municipios más 
urbanizados en el estado de Michoacán requirieron de equipos 
de planificación permanentes y de los apoyos y asesorías 
esporádicas o contínuas de profesionales a nivel nacional y 
estatal. tanto en forroa directa como en la capacitación 
específica que se consideró necesaria. 

Con esta capacitación y asesoramiento el crecimiento 
acelerado de las áreas urbanas logró controlarse, regularse 
y orientarse en gran medida, sobre todo en el caso de las 
ciudades mas importantes de la entidad. No obstante no fue 
posible que esto se hiciera buscando siemPlti! patrones de 
disef\o que Procuraran una mejor imagen urbana más 
identificada con los patrones de cultura de cada grupo 
social. En este nivel aun falta mucho por estudiarse. 

Por otro lado sólo se instrumentaron leyes para programas 
generales de desarrollo urbano para el ordenarfiiento 
territorial del estado y el apoyo a la búsqueda sistemática 
de la autosuficiencia municipal y para programas de 
planeación participativa; sin embargo, a pesar del 
asesoramiento se significa la carencia de instrumentación en 
el disei'lo de fraccionamientos, proyectos específicos de 
planes pare ia les y en reglaroentc•s de normas para· el 
desarrollo urbano en cuanto a mejoramiento arAbiental y de 
imagen urbana. 

El' establecimiento de una metodología y una 
infraestructura jurídico-administrativa que incluye un 
instrWl!ento como la tabla de compatibilidad en lc•s usos de 
suelo, sirve de apoyo a los municipios que carecen para su 
fortalecimiento de proyectos y programas especlficos para la 
orientación del desarrollo urbano o de cuadros de 
profesionales especialistas en la materia. 

En la entidad corno ha sucedido en muchas ocasiones 
(seguramente por la estructura del sistema político 
vigente), durante el siguiente gobierno· al de 1980-1986, no 
ha habido ni continuidad en las acciones, ni la evaluación 
objetiva de las llevadas a cabo en el sexenio anterior tanto 
por parte de la federación como a nivel estatal y esto de no 
hacerse objetivamente retardará en lo general la mejoría de 
la calidad de vida y en este caso:> el proceso de desarrollo:> 
urbano y social que contaba ya con una dinár11ica en la 
entidad. 

Aún cuando los planes no fueron publicados ni difundidos a 
gran escala, cc.+mo generaliiient.e sucedía en esa époc:i., s~ 
publicaron estos programa en forma masiva a traves ae ios 
periódicos estatales o locales de mayor e i rculac i6n y la 
información que siempre estuvo a nivel municipal al alcance 
de todo el que lo solicitara. 

101 



Se .:ons1dera que otra a1fusió1-. fflt-"":iva rje los ptanes no 
r-11.1oiera cumplido con los propósí tos (12 d-.r a conocer meJor 
1.:.-= pl~n.;s y el gasto de esta put•lHc1cion huo1era sido en 
detl'\ruento oe las po}iiicas de austeridad y ;;it-1orrú del 
gotiierno y de 1'3 credib1l1•jad de la proft::si~1n_ LO que es 
ímport.anle es qu..:i sí sostuvo Para la continuidad oe este 
m~todo un procestJ .:Je fürrnac ión y entrenam1ento de 
profesionales, tanto:-i 2 nivel estatal, co1hi:• munic1paJ y estos 
de una. u otra manera participaron en el proceso de 
des;,ri·ollo urbano en la entidad y segur;;roente la m¡;,y.:iria 02 
t:·l1os cont.inuarén su actív1dad profesional en este tir;.o 0:J2 
actividad..=s 

En M1choacán L~n 18% de los municipios se considera11 
urban1:.s, mientrets que el 821- son rurales o suburbanos desde 
el pu.1t.o de vista de la tipología tradicional, que consider¡;, 
según los datos del censo a las agrupaciones de mas de 2,5<)(¡ 
habitan tes como urbanos. A pesar 0:1e ello, dentro de este 
rango los mw11cipios son marcadaroente diferentes entre si, 
por sus car¡;,tteristicas socio-económicas y culturales coíilo 
sucede en casi todo el resto de las entidades del país, por 
lo que se dificultó la instrument¡;,ción general de los 
programas de apoyo municipal y entre estos muy 
signific;;tivamente los del desarrollo urbano. 

En los municipios de la entidad co1110 en el resto del país, 
la ce¡-¡traliz¡;,c16n y l" dependenci" que conlleva son hechos 
determin¡;,ntes, no obstante en Michoacán se llevaron a cabo 
acciones decisivas en el transcurso del proceso de apoyo 
municipal par" su fortalecimiento, aún antes de las reformas 
constitucionales que a nivel federal se realiz;;ron a partir 
de 1984. 

La variedad de opiniones y comentarios que con el apoyo de 
la federación se llevaron a cabo en. la entidad, par¡;, 
impulsar la autonomía del municipio, corno consecue.-,cia del 
diálogo ¡;,bierto, contribuyeron enormemente a enriquerer las 
experiencias y esti'echar los vínculos de cooperaci6n para l¡;, 
mejor solución de los problemas municip¡;,les. 

Las reuniones p¡;,ra los trabajos de tipo regional 
permitieron a los presidentes municipales contar con mayor 
información sobre los program¡;,s y recursos disponibles en 
algunas dependencias, para procurar su aprovechamiento, 
dándoles l" oportunidad de que pudieran evaluar 
constantemente su gestión, a iin de introcucir las medidas 
correctivas que tuvi&ren lugar para ~tender de mejor manera 
los intereses de la pobl.,ción. 
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ll.1.4. Con Relación a la Infraestructura que se requiere 
para apoyar la Formación de estos Profesionales_ 

Considerando toda la problem~tica aquí planteada Y 
confirmada la necesidad de recuperar el oficio y la 
tradición perdidas por la dinámica acelerada, con la que se 
se están dando los procesos de industrialización y 
urbanización en nuestro país, así corno las características 
del choque cu! tura\, resultado de nuestros patrones 
originales y los impuestos por la t.ec11olog1a de los paises 
desarrollados, se hace irí1Pt-r1oso plantear algunos punt.os con 
relación a la necesidad de profundizar en estos aspectos por 
medio de la investigacitin, por lo que ~st.a se debe promover 
a todos los niveles y en todns las er.reas relacionadas con el 
urbanismo, tanto de las acciones d1rect.ét5 corno a nivel 
universitario_ 

Si la actividad profesional debe estar vinculada con la 
evaluación de los procesos de planeac1~n y con la 
investigación previa y de los efectos de la misma a nivel 
universitario, la docencia deberct así mismo vincularse con 
la investigación y con la actividad profesional propiamente 
dicha. Será cornpromiso en el futuro mantener una 
comunicación muy estrecha entre los que eJercen la profesión 
y las instituciones que los forman. 

La labor de investigación en el caso de las acciones de 
diseflo y organización de los espacios urbanos, colaborara 
tanto en el conocimiento de los resultados que se han tenido 
antes y después de la inst1tucionalizac1C•n en la planeaci6n 
como en la busqueda de las nuevas roan1 tes tac iones cult.urales 
urbanas, tendientes a promover e impulsar el rneJoraroienlo 
del medio ambiente y de la calidad de vida de los pobladores. 

Al percatarse de lo ampl 10 de este campo deberan 
promoverse e impulsarse los centros de invest1qac16n y de 
capacitación, formación e informac16n continuas y 
permanentes a varios niveles: 

A nivel 
manera más 
locales. 

municipal y est.at.al para conocer rneJor y de 
directa los d111am1cos patrones culturales 

A nivel federal para mantener el orden de esta 
información, llevar a cabo la evaluación constante de las 
acciones propuestas y real IZadas y el segu1rr.1ento de las 
mismas, para apoyar con base en esto, a los centros de 
capacitación continua y iorro1ac1.:•n de profesionales en los 
diferentes niveles de escolaridad Est.aDlecer las normas 
generales que permit.an sustentar J1Js pr1Jgramas de apoyo de 
este nivel, a los ot.ros dos y las normas gentorales que 
para esla razón se requieran 

A nivel de los centros un1vers1tar1os y e11 pa1·l1cular 
para nuestra casa de estudios, proponer y di vulgar 
material de investigacion sobre los antecedentes, la 
situaci<>n actual y las perspectivas de desarrollo urbano 
en nuestro pais; solicitar as1st.enc1a técnica a los tres 
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niveles de gobierno cuando así se requiera; abordar de 
Manera teórica y experimental la problemática urbana para 
ensayar modelos de propuestas específicas, tanto en el 
diseflo como en el desarrollo urbano para los sectores 
social y Público. 

Todo ello con el fin de: 

Hacer planteamientos prácticos prepositivos de 
problemas Particulares y específicos del desarrollo el 
diseno urbanos. 

llevar a cabo est.udios a largo, mediano y corto plazo 
sobre los efectos de las diversas políticas planteadas y 
por plantearse para dise1'1ar modelos específicos de 
desarrollo. 

los correspondientes de capacitación estrechamente 
vinculados a las unidades académicas de licenciatura y 
posgrado relacionados con esta materia. 

Adeniás de aquéllos que la estructura de un Centro de 
Investigaciones con la responsabilidad de atender todos 
estos aspectos antes normalmente expuestos vaya 
requiriendo para cumplir los objetivos ya mencionados. 

la contribución que la UNAM puede tener para llevar a 
cabo con acciones propositivas de este tipo, ayudarán a 
dar respuesta a las demand;,s que el país está requiriendo 
para profundizar en sus actuales transformaciones 
históricas. 

El planteamiento de este t:Jltifl'lo 111c iso no deja de ser un 
enfoque parcial de la amplísima realidad sobre la 
orientación y capacitación del fenómeno urbano y pretende 
poner énfasis en la necesidad de hacer de la formación de 
profesionales, de la investigación y la evaluación una 
acción constante en planeación urbana operativa y un proceso 
integral dinámico y permanente dentro del desarrollo del 
país. 
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11 :2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Corno en el caso de la evaluación, estas conclusiones 
prent.ender ser personales, aun cuando seguramente ;olgunas de 
el las puedan l Jegar a ser planteamientos mas general izados; 
result.ado de las e:~periencias de otros urbanistas que 
también han vivido el proceso. 

En est.e caso busqué intencionalment.e que las conclusiones 
recomendaciones no quedaran divididas de manera sin1ilar a la 
evaluaci<'.•n de este trabajo, esto es, analizando las acciones 
a cargo:. de la federación y separándolas de aquel las 
responsabilidades del gobierno estatal o municipal sino que 
las agrup~ como sigue: 

Con relación a la metodología tanto en lo general para la 
p!aneación urbana corno específicamente para el "planear 
haciendo", postura que plantea esta tesis. 

- Con respecto al fortaleciroiento municipal. 

Con referencia a los profesionales de la planeación 
operativa. 

Y con respecto a la infraestructura del conocimiento que 
se requiere para apoyar la formación de estos profesionales. 

11.2.1. En Relación a la Metodología en General y a la de 
"Planear Haciendo". 

Considerando el largo proceso de desarrollo 
cabo durante el presente siglo y el acervo 
con que en este campo de la metod•)logía se 
afirmar que: 

urbano llevado a 
de inforamción 
cuenta poaemos 

-Las metodologías aplicadas hasta la fecha en el país deben 
ser recopiladas y evaluadas para poaer aprovechar sus 
aciertos y evitar que se repitan en lo posible errores. 

-Su evaluación no deberá ser sólo en 
proyectos aerivados de ellas, sino también 
importante por el resultado de las acciones 
hayan apoyado. 

función de 
y de manera 
que en éstos 

los 
muy 

se 

-Hay asimismo acciones concretas que no dejaron huella 
escrita de los procesos que siguieron para alcanzar los 
objetivos para los que fueron creados, pero que por el éxito 
alcanzado en muchos casos deben estudiarse y buscar e 
intepretar los rnétodos y procesos seguidos. 

Considerando que los programas como el de este trabajo que 
sirvió de base para plantear la tesis definida como 
planeación urbana operativa, ya se describen en el Contenido 
mismo del documento, aquí se hace énfasis en las 
características de la o las metodologías en lo general y de 
la relación de éstas. con la planeación urbana operativa. 
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La instrumentación de este mét.oi:lo requiert:- de la sencillez 
y de fáci 1 romprensi ón para quienes tengan en sus 1oanos el 
diseno, la ínstrumentación, prograrnac itin, di fusión, 
desarrollo y puesta en operación de ios planes emanados de 
esta metodología. 

La p1aneci6n operativa tiene como vE-nleoJa, que s1 se 
ejercita con el propósito de alc::.nzar acc1011E·S concretas 
tarde o temorano se llega a ell.~s. Así el esiuer::o y 
prepósito de plantectr un rot-t.odü, es como resulta }r..g1i:o, 
sólo o~rn tratar C2 .::.celerctr y optím1zar ios loqros del 
proceso. 

Ante todo se deoe contar con ob¡eti vos 
por alc:an7ar, una vez def inicios estos, t:'"S 
11tétodo y establecer Jos medios con ·1ue 
acciones para lograrlos. 

t metas precisas 
más facil usar el 

instrumentar las 

Para que cualquier sistema o método tenga permanencia debe 
5er asimilado y sent.ido como propio por los profesionales 
que lo apliquen y por aquellos quienes deben operar Jos 
prograrAas que resulten de los mismos, así como por quienes 
coparticipen en estas acciones y sean los usuarios de Jos 
mismos. 

La planeación urbana para lograr sus objetivos deberé 
considerar dentro del rnetodo la necesidad de cumpll r todos 
los pasos que requieren los procesos de administración: 
planes, programas y proyec \.os. Plantear un propósito y no 
l Jegar· a alcanzarlo es un esfuerzo imit.i 1 que no sólo 
di?teriora la imagi?n de quien lo lleva a nbo, sino que 
además hace perdi?r la confianza en esa autoridad y en la 
actividad misma del urbanista. 

En el caso de Ja planeación urt•ana operativa, su 
evaluación debe y puede ser pt::.-1"mi:-tnente, lo que permite 
conocer aciertos y errores i nrt1edi atamente y establecer 
medidas para corregí 1• o impulsar rn . ..ievas ac:c io:in8s. 

Por lo que la re..-isión y actualización de los 
p laneac i6n opera ti va, no son etai:.·c.,s delimitadas 
sino par\.!? de su propia din~mica a fin de 
continuidad. Esta actualización const.anti? la 
api?gada a la real id<td y apoyarse también en las 
concretas vividas durante el proci?so. 

planes en la 
di?l proceso, 
perrni tll' su 

hace est.ar 
experiencias 

Esto? proceso de planificación debe llegar a considerarse 
propio por quienes lo llevan a cabo por lo que en un 
principio req•~iere de progra;,,as de capacitación y asesoría 
(i?n una. acción de i?nsef1anza aprendizajei que con el tiempo 
se vuelve contínuo, permanente y retroal ir11entador. 

Para erradicar vicios de la planeación se requiere evaluar 
las acciones propuestas en los plani?s directores di? 
desarrollo urban•:> anterieores, i?n coordinación con los 
coautores de las áreas de Proyi?ct•:i, programación y ejecución 
<'si la hubc1) de los mismos. 
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Durante el Proceso de diálogo con la comunidad se debe ser 
muy consciente de los procesos de cambio cultural que ésta 
va teniendo durante la dinámica que todo poblador urbano (o 
en proceso de urbanizarse) sufre con el choque constante de 
las nuevas tecnologías e ideologías impuestas por la 
sociedad denominante y el sector formal. 

Es básico, para realizar las acciones previstas, la 
gestión eficiente entre los grupos sociales y las 
dependencias que eJercen la realización de acciones. Es mas 
importante aun que estas acciones no pierdan el objetivo que 
está encaminado a dignificar las características de los 
nivels de vida de las comunidades. 

La planeación urbana sólo es efectiva y puede llegar a 
ser, no sólo eficaz sino fundamental, si responde a los 
objetivos de beneficiar a la población, y si es operativa y 
congruente también con las políticas de los gobiernos a 
nivel estatal y municipal que las promovieron. 

Para ser realizable un Proyecto, es 
vista también las condicionantes 
económicas y administrativas en las 
proyecta dentro del contexto local de 
todo. 

necesario no perder de 
políticas, sociales, 

que se genera dicho 
la entidad y del país 

Se requiere no perder de vista tampoco las características 
de las presi.ones sociales, económicas y políticas de los 
dirigentes, esto es determinante para hacer efectiva la 
planeación operativa, lo es también que la saciedad a quien 
va dirigida la vaya conociendo paulatinamente para llegar a 
ser su beneficiario. 

Es fundamental asimismo, conocer las 
geográficas del lugar y las acciones que a lo 
tiempo han ido haciendo la historia del mismo. 

condiciones 
largo del 

En cada región y área cultural debe considerarse la 
magnitud y especificidad de la concentración demográfica de 
los centros de Población, para proponer acciones coherentes 
para su desarrollo, ya que no es posible generalizar estas, 
ni tomar en cuenta el rango por tamal'io como parte del 
método, ya que este es una variable y no una constante 
dentro del proceso. Por todas estas causas Para planear con 
este método, son imprescindibles desde el inicio del 
planteamiento, profesionales de la localidad par ajena que 
aparentemente puede ser su actividad de origen, por 
reducidos que estos grupos sean en sus inicios deben 
considerarse en el desenvolvimiento del método. 
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11.2.2. En Función de las Acciones Encaminadas a alcanzar la 
Planeación Urbana Operativa. 

Considerando que las modalidades que ha adquirido el 
desarrollo urbano en nuestro país son muy diversas, en el 
caso de las areas con procesos acelerados de urbanización y 
en donde Jos grupos cul t.urales son cada vez mas 
heterogéneos, y también muy variados, puede concluí rse que: 

Los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la 
operación de planes y programas para regular este 
desarrollo deben percatarse de Ja trascendencia de cada 
una de sus decisiones cotidianas tienen y del compromiso 
que conlleva esta responsabilidad así como de las 
posibilidades que tienen de ser copartícipes de la 
dignificación con tí nua de su contexto urbano, para 
preservar y elevar la calidad de vida de la población 
asentada en los diversos espacios así creados en los 
centros de población. 

El crecimiento urbano debe entenderse como resultado 
del impulso socioeconómicc• que un centro de población 
recibe y éste debe orientarse y canalizarse en lugar de 
tratar de evitarlo sobre todo cuando este crecimiento se 
da mayoritariamente entre los grupos de población de 
escasos recursos económ1cos. 

En la importancia del desarrollo urbano como 
problemática, y de la planeación como instrumento de 
solución, se subraya Ja responsabilidad del gobierno al 
planificar, y ésta debe considerarse ton un sentido 
social que requiere de la voluntad política de un equipo 
técnico de apoyo no improvisado y del esfuerzo contínuo 
de los pobladores que paulatinamente deberán irse 
preparando para ser cada vez más urbanos. 

Los cambios sin precedente que nuestro país Y países 
como el nuestro, están sufriendo en la actualidad desde 
el punto de vista político, económico y social deben 
responder en las ciudades con desarrollo acelerado, a la 
última oportunidad que en esta época de crisis se tiene 
para rescatar lo rescatable de nuestra cultura, en lo 
general y la específica de cada grupo en el espacio 
urbano en que se encuentra arraigado. 

Si la estructura física de las ciudades es y siempre ha 
sido el reflejo de la estructura socio-económica Y 
cultura! de las comunidades que las habitan, también es 
cierto que ésta se va conformando de acuerdo a la 
voluntad política de los grupos de poder de las mismas 
formen parte estos del sector formal o informal de la 
economía. 

Los profesionales de urbanismo deberé.n formar parte de 
la estructura socio-cultural y política a la que 
pertenecen sus clientes y su labor además de ser la de 
tratar de identificar los objetivos de éstos y no la de 
querer cambiárselos de acuerdo a los deseos ideales o 
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utóPicos 
orientar 
múltiples 
se dan en 

de los pr1 .. eros, deber.; estar encaminada a 
y procurar OPtimizar lo m.;s pasible los 
intereses en juego que por muy diversas razones 

la problemática urbana contemporánea. 

Considerando ahora que a partir de 1976 el gobierno federal 
ha ido tomando cada vez m.;s el papel de promotor en todos 
estos cambios, al llevar a cabo acciones t.anto en la 
instituciones normativas y eiecutivns, federales, estatales 
y municipales como entre los grupos orqa111zados de la 
comunidad hay que hacer 1 ncap1é en que estos en ultima 
instancia son quienes real1zctn y pueden colaborar méls 
positivamente en las func1Qnes y a.:ctones a nivel local, por 
lo que: 

la estrategia de desarrol leo urbano, que 111corpora a 
todos los actores del proceso a 111vel local, permitirá 
que las políticas correspondientes incidan en un universo 
mas amplio en los cent.ros de poblact~·n atendidos bajo 
esta perspectiva. 

La experiencia en la planeac1•Jn pa.rt1cipat1va cuando se 
trata de asentamientos humanos con poblac1eones poco 
numerosas y con grupos homogéoneos rtd t.uralr,1ente demuestra 
su validez desde el punto ae vista econN01co y sobre todo 
socio-cultural, y perrni te plantear como alternativa el 
desarrollo urbano progresivo y part1cipat1vo con 
características propias en donde las soluciones a la 
problemática local pueden quedar apoyadas en la situación 
socio-económica del peoblaao. Es r<o<is f<1c11 lograr los 
objetivos del desarrollo cL1an.jo el proceso urbano se 
apoya más en la voluntad de los coautores del mismo, 
entendidos estos como pobladores con deseos de participar 
en un proceso de adiestramiento y comprensión sobre los 
nuevos requerimientos y por el cirado ae 111teqrac ión y 
demanda de servicios de la poblac1011 

A nivel 
hace SUYO 
técnica 
propuestas 
población, 

de la planeacH•ll part.1uPat.1v«, s1 la comunidad 
un proyecto real 1 s t.a y e'll· 1 s te una asesoría 

que presente al ternat1 vas adecuad<1s, las 
de cualquier Plan s1 son accesibles a la 

se llevan a cat11) con m:.s ceier1da1j 

los planes de desarrollo urbano y los proyec t.os de 
fraccionamientos de todo t.1po, requieren para 0Pt.1mizar 
sus objetivos, elaborarse con roayor conoc 1m1ento de los 
patrones culturales y las car21cto?r1slicas f1n;1nc1eras y 
socioeconómicas, en ca.ja caso. a f1n de l.:•qrar dtseMos 
que paulatinamente se t1Jent.1i1quen rot2'JOr con sus usuarios 

La organización soc 1 a i asesorada Por l (•s representantes 
gubernamentales en el caso de los proyectos de 
participación para la ocupac 1~n ordenad~ dt?-1 espacio, 
puede traer como consecuencia, cuando se p1·esenta la 
posibilidad de poseer el recursos suelo, procesos de 
construcciton y consolidac16n de la estructura social que 
permitan elevar la calidad de vida de los habitantes y 
eviten el deterioro ecol6g1co de los espacios ocupad'7ls. 
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En relación con el diseño urbano, tanto en planes 
parciales específicos, como en el trazo y desarrollo de 
frac e ionamientos de di versos tipos Y para diferentes 
grlJPQs de población se requiere paulatinamente, de una 
mayor intervención de los especialistas y asesores en la 
materia, así como de la capacitación, preparac1on y 
coordinación de estos y de los grupos organizados de la 
co1>Unidad_ 

En un plan general, la expresión espacial última reside 
en programas y proyectos de desarrollo para el 
mejoramiento del lugar y esto sólo se logra dentro del 
disef\o urbano que de todos estos emanen. 

11-2.3. Como Resultado del Fortalecirniento Municipal. 

Considerando el impulso que al fortalecimiento municipal se 
le ha venido dando y el hecho de reconocer que este es ya un 
proceso irreversible (aún cuando en este renglón no se 
tuvieron experiencias personales concretas y directas, sino 
que fueron a través de la observación de las consecuencias 
que los proyectos de desarrollo urbano tuvieron en los 
municipios) se recomienda que la planeacion urbana operativa 
a nivel municipal, contemple lo siguiente: 

En la medida que se fortalezcan los gobiernos municipales 
la planeación urbana estará mas vinculada con la población y 
necesariamente tendrá que llevarse a cabo cada vez más 
acciones a este nivel. 

De igual manera tendrán que ir participando más con el 
gobierno municipal los profesionales del desarrollo urbano y 
cualquier poli ti ca de desarrollo tendrá que contemplar las 
experiencias que en materia de apoyo municipal se han 
manejado hasta la fecha, así como el papel que los 
profesionales jugaran a ese nivel. 

Dado que aún éstos son muy escasos en cada municipio o 
centro de población en donde la dinámica acelerada del 
proceso de urbanización esta rompiendo irremediablemente con 
Jos patrones de asentamiento tradicional, es fundamental que 
los nuevos urbanistas que lleguen a complementar Jos cuadros 
de profesionistas que se requieren sean conscientes de no 
deteriorar mas estos patrones culturales que después van a 
ser difícilmente rescatables_ 

Es importante evaluar objetivamente la experiencia de los 
programas de apoyo municipal a partir de la reforma 
constitucional del artículo 115 en 1976 y de la situación 
del municipio para poder estar realmente en posibilidad de 
plantear nuevos mecanismos que apoyen a los municipios y a 
la propia comunidad para llegar a contar con la calidad 
profesional y el conocimiento de las tradicionaes, que se 
está requiriendo aun en mucha ciudades del pais. 
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Para lograr la transferencia de la planeación urbana hacia 
los ayuntamientos se requiere del apoyo que a través de la 
asesoría, y según las características del municipio pueda 
darse desde la federación y el estado, sobre todo en la 
formación de profesionales residentes en la localidad, que 
tengan conocimiento y est.en en contacto directo con su 
comunidad. 

La integración de los rnunictp1os tendrci que considerarse 
por medio de acciones realistas, por lo que debe recurrirse 
a la capacitación conlínua en todos los niveles de la 
organización municipal, así como a las asesorías específicas 
y apoyo de gestión, en los casos necesarios a solicitud de 
los ayuntamientos y como apoyo del estado y la federación. 

No obstante en la mayor parte de las entidades f ederat1vas 
del país, los ayuntamientos requieren de tratamientos 
diferentes en relación con la operación del desarrollo 
urbano principalmente por sus características culturales y 
fisicogeográficas, sus capacidades tecnicas, financieras y 
materiales. No obstante todos deben conocer sus alcances y 
potencialidades para recibir el apoyo federal y estatal 
necesario. 

El proceso a traves del cual los muniClpios podran apoyar 
más su ordenamiento y desarrollo urbano, requiere para su 
consolidación del conocimiento pleno de la problemática 
diferencial existente en ellos. 

La acción de transferirse al mun1C1pio por decreto, todas 
las responsabilidades en r11ateria de planificaci<m urbana, no 
puede darse ya que debe ser parte de un p1·oceso de 
capacitación, asesoría y gestión en el que se evalúe 
periódicamente la participación. 

En la medida en que se involucra al gobierno lílunicipal y a 
la comunidad en la solución de su problemática se produce 
una mayor identi ficaci(•n entre aquel I;; y la autoridad, de 
esta manera hacen propicio el servicio y la obra, en 
consecuencia, tiene mayor interes, en su cuidado y 
conservación y fortalece la organizar 1'•n democr<1tica de la 
población. 

En el proceso de 1ncorporac1•)n •je la población al 
desarrollo urbano la part.e central es el ayuntamiento, pues 
el compromiso del convenio lo obliga a realizar las obras o 
servicios por administración d1rect.a, y, lo mds 1mportante, 
lo conduce a una integrac 11Jn con sus cort11m1dades y a un 
proceso de aprendizaje administrativo por ser el propio 
ayuntamiento quien generi>lmenie fiscal iza las obras de 
servicio público. 

En este proceso la educac1i:1n extra escoldr y escolar es 
fundamental desde la 1 ni anc i a y a traves de 1 a educac i6n 
elemental primaria y secundaria. 
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Se requiere igualmente tanto de decisiones políticas para 
llevar a cabo las acciones de desarrollo urbano, como una 
profunda labor de investigación por parte de las 
instituciones de educación superior, formadora de los 
recursos humanos responsables de las mismas, que venga a 
reforzar los lineamientos generales realizados a nivel 
federal y apoye a aquellos que apenas se inician en el nivel 
municipal. 

La urgencia y magnitud de los problemas urbanos en el país 
también desde el punto de vista cuantitativo, requiere de la 
formación de Profesionales para resolver los problemas 
urbanos de orden físico espacial, ambiental y de disel'lo, con 
criterio técnico y humanistico y conocimientos de las 
técnicas más apropiadas a nivel local. 

Los profesionales de nivel técnico-medios, licenciatura y 
postgrados son y serán responsables de llevar a cabo tanto 
la acción directa de planeación como las investigaciones de 
tantos estudios de casos que por interesantes y 
trascendentales deban registrarse, ante la necesidad de ser 
analizados y evaluados para poder conocer resultados 
concretos establecer nuevas hipótesis y aportar mejores 
caminos y alternativas de solución a nivel de autoridad 
municipal. 

11.2.4. Con Referencia a los Profesionales de la Planeación 
Operativa. 

Consideran-jo que la planeación operativa no es novedosa en 
nuestro país y seguramente tampoco lo ha sido en otros 
países con características similares al nuestro, podemos 
concluir que quienes la hemos ejercido, ha sido por varias 
circunstancias comunes c¡ue nos permiten confirmar que un 
urbanista para hacer planeación operativa necesita: 

Contar con una tradición cultural y de planeación, c¡ue le 
permita entender consciente y/o subconscientemente, al grupo 
al que va a servir. Cuando se carece de esa tradición habrá 
que luchar por recuperarla, en su defecto asumirla o 
adc¡uirirla. Existen los que la heredan del grupo del que 
for•an parte y/o la aprenden de sus maestros y de la 
QPortunidad de confirmar el logro de sus acciones. En todo 
caso se puede adquirir con estudio y experiencia. 

Desarrollar la actividad profesional del urbanista con 
oficio, en una estrecha relación con el grupo cultural al 
que se va a servir, con un espíritu de humildad y el deseo 
de comprensión profunda de los fenófilenos sociales c¡ue en ese 
sruPo existen. 

Confirm;or en base a un proceso de observación primero y de 
conocimiento paulatino después, que en 11éxico no sólo 
funciona esta planeación operativa sino que puede 
asegurarse, que es la que mejor ha funcionado y puede 
serguir funcionando por las actuales características de 
nuestro país, (disponibilidad y recur,;os humanos, culturales 
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y económicosi por las posibilidades de llevarla a cabo, y 
por la idiocincracia ae los grupos políticos y sociales que 
intervienen participando en el proceso. 

Considerando que cuando se generalicen en el país este tipo 
de programas como el definido aquí como "planeación urbana 
opera ti va", así como otros métodos s1mi lares que como este 
por su sencillez puedan ser generalizados en las diferentes 
localidades que los necesiten, ser:. indispensable formar mas 
profesionistas en este car11p0 y capacitar a ·:itros con 
experiencia local en diversas d1sc1pl1nc.s 

Es un error considerar que estei muy aleJado de nuestra 
realidad el urbanismo cor110 una d1sc1plina un1vers1taria a 
nivel licenciatura. La idea de que por ser tan complejo 
debe ser sólo cosa de iniciados o que el cumulo de 
conocimientos que se requieren lo hacen ser un campo sólo 
para especialistas, estei aleJando de Ja realidad de nuestro 
pais y de la concepc1vn de LJ\l Profes1onist.a que aun en 
equipos de trabajo debe tener una v1s1<'.>11 globab1zadora. 

Habrá que tener presente v no.:i Per•Jer nunca de vista, que 
la formación de profesion1si:..ets debe ser a t.o•jos los niveles, 
posgraduados, a nivel l 1cenc1at.ura y a nivel tL•cnico, estos 
últimos son también muy nesar1os sj:.lt'J que es fundamental en 
cada caso establecer previa~1ente las caracterislicas y 
diversidad de su demanda, qLJe son t.an numerosas como 
variables, en funci.:>n de su pac·el aentro .je las comunidades, 
a las que van a serv1 r como parte de los grupos 
interdisciplinarios involucrados en esta problemat1ra 

Las características de est.os profes1on;;les Por ser tan 
variadas deberán perroi t1 r que puedan 1 ntegrarse en pequeflos 
gruPos interdisciplinar1os, que incluyan d. los t~cnicos y 
políticos locales. 

El binomino de los conocimientos locales y los generales, 
permitirtt continuar con la plan8aCI(111 .:iperat1va que hace mas 
de un cuarto de siglo se pera1.~ en nuestro Pa1s y que por 
fortuna se está recuperando nuevar,,ent.e. 

Los profesionistas del urbanismo v ae la pol1tica deben 
reforzar la práctica de 1a autoevaJuac 1•:•n const.r.t.nt.e para 
reconocer que no se pueden borrar las e.:periencias locales 
anteriores y con el lo prepararse a colaborar en dar 
respuestas reales (mediatas e inmed1at.a.s.J y retroal 1mentar 
sus conocimientos en una act.iv11::ia.d rc•nt.inua qw? capacite en 
la accion también a los nuevüs profes1c1naies rer1én 
egresados de las aulas. 

De esta manera se ampl ic:.ret el cetmPo dt- acc1~n del 
urbanist.a y de los Proft-s1on1stas r•:-in act.1v1dades 
COMPlementar1as al mismo, lo que qenerarct en un rnom~nto de 
crisis como por el que estamos pasanoci, un mayor numero de 
empleos y también un fllayor nuroe1·0 de ciudaaes medias y 
pequel'las. Con una meJor comprens1<'.>n del fenómeno urbano, 
entre sus habitantes (coautores de los planes) se les hará 
más Participativos Muy posiblemente tendr.:in mayor 
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credibilidad en las acciones de planeaci\>n y dis.,,f1c, urbano, 
menos frustraciones en el .,,j.,,rc ic io', proi es1onal y al 
solucionar con nuestra actividad, el planteamiento d"' 
acciones lograran demostrar la validez de los proyectos y 
programas, la posibilidad de su ejecución y su 
identificación con los poblados a traves del diseifo. 

Es precisaroente la complejidad del problema urbano, el que 
a veces nos hace perder de v1 sta por un lado la importancia 
que tiene la formación de profesionales para atenderlo y por 
el otro el papel que juega la actividad del urbanista dentro 
de las comunidades urbanas, considerado como uno entre más 
de los factores del desarrollo 

La investigacion urbana y el ejercicio constante del 
diseno del entorno debera tambien estar encaminado a hacer 
sentir a los habitantes seguros de su corresponsabilidad en 
el papel de coautores del espacio en el que viven y 
poseedores de una habitat que los dignifique y les permita 
realizarse mejor como seres humanos 

La participación del profesional del urbanismo no es ni 
podra seguir siendo posible sin el contacto directo con la 
problematica urbana y con la población y para que ello se 
logre debe "planearse haciendo". 
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SAHOP. 

SAHOP. 

SAHOP. 

SAHOP. 

SEDIJE. 

SEDUE. 

Las Legislaciones Estatales y las Políticas de 
Vivienda. Instrumentos de Michoacán. 
( 1982). 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Nivel 
Instrumental. 1.19821. 

Planes Municipales de Desarrollo IJrbano. Capítulos 
de Suelo. Inf raestruct.ura, Equipamiento 
y Vivienda para 31 Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano. Morelia, Mich. 
( 1982). 

Programas Sectoriales Estatales. Equipamiento 
Urbano. Mlchoacén (1982). 

Manual para la Elaboración de Esquemas de Desarrollo 
IJrbano, Mexico, 198.S. 424 p. 

Proceso de Planeari6n del Desarrollo Urbano. Manual 
para 1 a Elaboración del Programa de 
Desarrollo Urbano Integral. Instructivo 
(1985). 
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