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INTROOUCGION 

Al comienzo de mi estudio, presento el marco teórico del pr.s, 

blene, en el cual defino algunos conceptos que utilizaré en el desarrollo 

de mi investigación. cero son: estructura económica, estn.ctura social, 

Eetada, instrumentos, c:bjetlvoa y pal!tica económica¡ la evolución de és

te desde el llberalierm pasando por el controlisoo hasta la Úl tine etapa 

que es la planificación, le cual tiene dos fases: la suatitu:lón de im

portacionee y la crisis de la planiflceción te6rica fcrnal. 

En la plenificacián socialista su esencia ea la cooperación 

entre loa productores dirigida hacia la satisfacción de las necesidades -

de la sociedad, su principio más i""ortante ea el centralisrro deirocrático 

que es el que exige el currplimlento de cubrir loe intereses de las maya -

r!es; otro principie es el de le unidad del plan, tomando en cuenta lea -

remas, las reglones y las plazos, ea en esta esencia y en estos princi -

plos que me besé pare afirmar mi hipótesis, ya que en estos paises (soci!_ 

listas), el procese de urbanización na se dé de manera anárquica. 

En los paises de América Latina la Planificación se lntrodu-. 

ce coro instrumental teórico a partir de 1940 v aparece cDTIC resultado de 

un proceso intelectual, como ccneecuencia de la m1gracián de la población 

rural a las ciudades ocasionando toda la problemática que analizaremos d.!:!. 

rente el desarrollo de esta tesis, específicamente el caso mexicano .. 

PodeJOOs decir c:¡ue el proceso de urbanizecién surge desde la 



revolución agricola del neol! tlco, y es hasta nuestroe días un procesa -

que se dé en todo el rrundo, con diferentes ceracter!eticas, pero es en -

América Latina donde se manifiesta de manera notoria en le concentración 

rresiva a un ri tn-o sin precedentes de la población en les ciudades. 

La preocupación por regular y controlar t!l desarrolla urbano 

surge cuando la revoluc iÓn industrial empezó a ejercer su influencia en -

las ciudades y se multiplicaron las zancis fabriles y las áreas de vivien

das obreras 1 el problema surge del deterioro dP la vida urbana provocada 

por la migración de los caq::iesinos a los centros industriales. 

A pArtir de 1950 se aceleró en casi toda el mundo el proceso 

de industrialización: consecuentemente comienza un proceso también acele

rado de urbanización. 

En el sistema capi taliste, el desarrollo de la urbanización 

es el resultado del proceso de acumulación, por lo tanta no se puede lle

var e cebo una planificación, ya que ésta tiene coma uno de sus objetivos 

el de lograr el bienestar social¡ es as{ que el proceso de urbanización -

se dá de une manera anárquica sabre todo en los paises subdesarrollados -

en donde no se torraron medidas para controlar los problemas que se este -

ban originando desde sus comienzos como lo hicieron en otros paises corro 

Inglaterra, en donde la solución a los problemas oue se dieron como cons~ 

cuencia de la Revolución Iridus:rial, iban paralelarr.ente tra:anao de subs~ 

narlos e los ocasionados por el desarrollo industrial. 
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Los factores Sacio-Económicos que inciden en el proceso de -

urbanización san: la acumulación de c:~itel, la concentración del ingre

sa; ésto a su vez trae como c:onsecuencie la concentración de la industria, 

los servicias y el comercia lo que provoca le migración del campa a le -

ciudad como es el caso de México. 

Se han hecho diversos estudios, la literatura Antropo1Ógic:a-

5C?cio1Ógica, latinoamericc:ma y mexicana han irrplicado el proceso migrato

rio del campo e la ciudad como producto combinado de factores come; la sa

turación de la subsistencia rural, el crecimiento os ~a pobledón, el a~ 

temiente de tierras, la injusta distribución de los recursos, la atrae -

clón del sistema suburbano 1/ las mejores condiciones de atención en la s~ 

lud y el acceso a la educación. Actualmente en México se están derocratJ. 

zando los planes de desarrollo urbano dándosele más ~litlortancia a este -

renglón. 

El presente trabajo (el caso de México) tiene por objeto el 

analizar los efectos del proceso de desarrollo urbano en el sureste del -

Dls tri to Federal 'I sus repercusiones en la vida ecor.Ómica de las Delega -

e iones de Xoc:himilco 1 Tláhuec y Milpa Alta. En los Últimos decenios este 

proceso ha sido irás ecelerado 1 y está teniendo consecuencias nefastas por 

la falta de planificación, es por este motivo que ere::> irrportante que se 

estudie este fenómeno económico para tratar de enc:on-;.rer una posible sol_!:! 

El procesa de urbanización presente características simila -



9 

res en toda An.iérica, aunque claro esté en México tiene Sus particularida

des, inclusive dentro del Distrito Federal aunque la esencia del fenárreno 

es la misma para las diferentes Delegac:ioncs pal! tices, la forma coma se 

va presentando es distinta. El período que piensa estudiar es·: 1980-1988. 

Las repercusiones que tiene este proceso son alarmantes, ya 

que en este proceso la intervención del Estado coma .regulador de la econ-2_ 

m!a ha sido casi nula, la política económjca que ha seguido el gobierno, 

ha sida dando preferencia a cuidar los intereses de la clase dominante, -

de los que detengan el poder económico, lo~ dueños de los mi:dlos de pro -

ducción, consecuentemente podel!!tJ5 ubservar ur1 desarrolla urbano anárquico, 

un crecimiento de la müncha urbana del Distrito Federal, hacia zonas coroo 

el sureste (objeto de estudio). Esta extensión de le mancha urbana oca -

siena problemas que en la actualidad ya estlin preocupando al Eslado 1 tJOr 

ese rrotlvo en la elaboracién del Plan Naclorml de Desarrollo 1983-1988, -

el Gobierno ha torr:ado algunas medidas estratégicas para tratar de resal -

ver estos prob] emas. 

En el caso Lle las Delegaciones poll ticas del Distrito Fede -

ral, el proceso de urbanizución es tarrtiién el resultado del procesa de -

acumulación, lo que ha provocado una concentración de la riqueza, y ésto 

a su .vez ocasiona una corriente migratoria del cer.ipo a la ciudad, hacia -

los lugares donde Sf:? cbica dicha concentrnci6n, en nl!estro caso hacia el 

centra de la qepGblica Mexicana, hacia el Distrito Federal, ésta se dá en 

el comienzo del proceso¡ esta concentración ur~ana generó a su vez una -

presión hacia la peri feria, y es así corro se va extendii::ndo la mancha ur-
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bena, originando que las Delegaciones que eran eminentemente egr!colas -

tiendan a deseperecer corno tales, y que las actividades de sus habitantes 

están dejando de ser las actividades primarias pera trasladarse e les ac

tividades secundarias y terciarias. Otra consecuencia de la extensión de 

la mancha urbana ea el de que, las tierras que eran agr!colaa (chinarrpaa) 

se están urbanizando, construyendo viviendas sobre estas tierras, le que 

ha provocado le contaminación de las aguas de los canales de esta zona .. 

En el planteamiento de mi hipótesis hay dos partes: la obJ.!!. 

tiva, en donde planteo el h2cho de que la urbanización en México es pro -

dueto del sistema capi taliste, y consecuentemente del proceso de ecufflJla

c16n, que no e.dstienda plenificación por parte del Estado en el sentido 

estricto, conceptual, lo que existe ea programación, la cual ee ejecutada 

por las Delegaciones en el caso del Olatrl to federal y que como entre sus 

objetivos está el de proteger los intereses de la clase dominante, no cu.fil 

ple con el objetivo de la plsnificec16n que es E!l de lograr el bienestar 

social, que eete proceso por lo tanto se dá de manera anárquica, desorde

nada y que afecta a la vide económica de la pablac16n; otra parte es la -

subjetiva en donde menciono que de existir una mayor pertlcipación poI' -

parte de la población se reflejará en las decisiones del gobierno lo que 

provocará una reorientación en su Pal! tic:a Ecanómlca 1 de tal manera que -

haya un equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo de las ectivida -

des económicas; esta programación está plasmada en el Plan Nacional de O~ 

serrallo. 

Pera llevar a taba este estudio rre baso en algunas leyes del 
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materialisrm hietórlco y dialéctica carra son: 

a) "La conexión universal y la interdependencia de los fenómenos". 

Este ley se dá en la relación que se dá entre los horrbres en el proc~ 

so de urbanización y la interdependencia de los fenómenos que ocurren 

durante este proceso. 

b) 11 El evolucionisrro coma trueque de csrrtJios cuan ti tetivos en canbios -

cuali tativos 11
• 

Un objeto c::arrtiie a partir de que se encuentre en toovimiento, cada el,g_ 

mento que existe en le naturaleza o en la sociedad posee determinados 

elementos inherentes que lo distinguen de otros; estas diferencias -

cualitat1ves contienen carecter!sticss cuantitativas que lo hacen di

ferente, de este manera el proceso de urbenizaci6n ocasiona cent:Jioe -

en las actividades económicas en los lugares donde se está llevando a 

cabo dicho proceso. 

El rrÉtodo Que seguí para la elaboración de este estudio, es 

el nétodo RAZ-BIJ, del Dr. Jairre Zurita (Mtro. de la FE, y Coordinador -

Gral. del Seminario de Ti tuleción), presenta a continuación algunas cua -

dras que san parte de la metodolag1a. 
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ANALISIS Y RELACION ENTRE LOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA 
ELEl'ENTOS DEL PROBLEMA INDICADORES: 

Elemento 1: 

Estado, (PEC), Proceso de urbanización Estadísticas de la población. 

Eetadísticae de la población 
económicamente activa. 

Elemento 2: 

Planificación ec:onómlca v social en el 
O is tri to Federal 

Estadísticas de la población 
urbana y rural. 

Elemento 3: 

Estad1sticas de la PEA del -
Distrito Federsl. 

Procesa de urbanización y de planifica 
ción en el sureste del Distrito Fede = 
ral 

Estadísticas de la PEA por -
Sec ter y por Oelegec:ionea. 

Elemento l.+: 

Delegaciones del Die tri to Federal: 
Xachimilco, Tláhuac: y Milpa Alta 

Estadísticas de vivienda. 

Caracterlsticas geapol1 tices 
de las Delegaciones. 

Estadísticas de la población 
por Delegaciones. 

Estadísticas de la PEA por De 
legaciones y por Sectores. -

JUSTIFICACION Y EXPLICACION DE CADA RELACION: 

Elemento 1 J. El proceso de urbanizeci6n es 
consecuencia del desarrollo -
del capi tal1srro en México, en 
las Delegaciones el proceso -
de urbanización na es una can 
secuencie de le plenificecióñ 
sino del desarrollo económico 
de México. 
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E1 
Elenento 2 

E3 
J. Planificación es une especia-

l1zaci6n social del trabajo -
humano que consiste en utili-
zar y errpleer los recursos hu 
manos y materiales de manera-
6ptima determinando modelos -
de dirección de procesos com-
plejos, e través del análisis 
de sus interrelaciones, y de 
su coordinac16n y ordenamien-
to en el tie"1)c y en el espe-
ele, y cuya finalidad es el -
bienestar social. 

E. En México el Estado no hace -
plenificeci6n social sino que 
éste es el resultado de un -
proceso de poH tica económica 
y cuyos intereses son el de -
favorecer e la clase dominan-
te de tal manera que el proce 
ea de urbanización será una -: 
consecuencia, de los intere -
ses de esta clase, siendo asi 
que este proceso se lleva e -

E1 
cabo de una rranera anárquica. 

Elemento 3 
E4 

J. El procesa de urbanización es 
consecuencia de la inadecuada 
PES, por parte del gobierno, 
por tal motivo trae consigo -
los siguientes efectos: die-
torsión en les actividades -
económicas vinculadas e la po 
blecián, a los sectores y a':' 
la vivienda. 

E. A través de las Oelegec:iones 
el Estado ejecuta la PEC en -

E1 
México. 

Elemento 4 
E4 

J. Les Delegaciones son el reaul 
tado de la Última división pO 
l!tica del Distrito Federal,-
son aparatos ejecutores de -
PEC cuyo trebejo se material.!. 
za en progrenes de gobierno, 
los cuales en ningún rrcnrento 
protegen los intereses de las 
mavorI.as. 
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E. A través de la PEC el Estada 
interviene en le elaboración 
de la PES de la nación, Dis -
trita federal, Delegaciones¡ 
estas Últimas neterializan la 
ejec:a.ción del nOOelc de ecurru 
leción de la clase domlnanté." 

NOM3RE DE LOS PRINCIPALES ELEfoENTOS 
OBJETIVOS DE LA !<:! JNDICADIJ1ES 

Clases Sociales 

Vida económica de le población 

Delegaciones del O is tri to Fede 
rel -

Algunas fuentes de información: 
- Plan Nacional de Desarrolla. 
- Censos de Población. 
- Anuarios Estedleticoe. 

Estudias de la PEC en el Esta 
~- -
Población económicamente acti 
va por Sec ter. -

Estructura sociopolí tics de -
les Delegaciones: Oivie16n -
pal! tics, vivienda y pobla -
ción. 

NOMlRE DE LOS PRINCIPALES ELEfoENTOS O SOLUCIOOES 
LO SLBJETJVO HCI INDICADORES 

V 1 - Particlpeción democrática 

v
2 

= Leyes ei:t>re ecclog!a 

Reestructuración de las DeleQ! 
cienes 

Tenencia de la tierra, Leyes -
sobre Asentamientos Humanos 

Otras fuentes: SEDUE. 

Nivel de las decisiones de: 
Gobierna. 
Población. 
Delegaciones. 

Contenido de las leyes. 

Organización de las Delegaci.f!. 
nes. 

Contenido de las Leyes 
SERA 
SEDUE 



RELACIOO SittlllLICA ENTRE LOS 
ELElt::NTOS OBJETIVOS V SUBJE
TIVOS DE LA HCI. 

X1 (G) --------- v, 

x3 CE l. --------
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EXPLICACION V JUSTif!CACION -
DE CADA RELAC!ON OBJETIVA CON 
LA SU3JETIVA DE LA HC!. 

Al existir participación dem:i 
erótica habrá mayor participB 
c::ión en lea decislcnea del QE: 
bierno refleja en eu PEC, le 
correlación de fuerzas exia -
tentee den el pa!s. 

Reorientar el proceso de acu
tTUlacién ya que existe una re 

•!ación directa entre el proc::e 
so de acunuleción y el proc::e":' 
so de urbanización. 

Esto traerá obligatoriamente 
un carrbio en las leyes de 
asentamientos humanos y en la 
tenencia de le tierra. 

El Estado deberá torrar medi -
das a través de las Delegacio 
nea, deberá incentivar a la ":' 
población dueña de las chinam 
pes pare que no las abendoneñ 
evi tanda que se sigan usando 
pera la agricultura y no para 
hebi tación. 

El instrumental auxiliar de la Economía Poll tica que utilicé es el si -
guiente: 

Mediciones estadlsticas. 
Geografía económica. 
Oemografla cuantitativa. 



METODOLOGIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

CATEGORIAS, LEVES, TEO- CATEGOR!AS, LEVES, TEO- CATEGORIAS, LEVES, TEO - CATEGORIAS, CONCEPTOS, -R!AS V CONCEPTOS DE LA -RIAS V CONCEPTOS DEL MA R!AS V CONCEPTOS OE LA POL!TICA ECONOM!CA DE LA OTROS DE CARACTER PRACTI 
TER!ALISl'IJ HISTORICO y ECONIJ-1JA POL!TICA (ECO- PLANEAC ION V DE LOS JA- CO RELACIONADOS CON El 7 
DIALECTICO POL) 

ECOPOL OOE (TEMA) 

Teor!a del materialismo Ley de la Acumulación Poli tica Econ6m!ca División Poli tlca de les 
hiat6rlco y dialéctico. ley del Valor Pal! tics laboral Delegaciones 
Ley de le Conexión Un!- Tenencia de la tierra Pol1 tica en las Asen ta - Las Delegaciones Poli ti-
versal y la lnterdepen- Higraci6n mientas Humanas ces como aparatos e jecu-
dencla de loa f"enómenas. Clases social es Pal{ tica en la tenencia tl vas de PES. 
Ley de la Evoluc16n ca- Actividades económicas de la tierra Actividades ecanómicee -
ro trueque de carrbios - División del trabajo Pal! tica ecológica de las Oelegecionea 
cuell tativoe en cuan ti- Crecimiento de le po - Planee y pr'ogramas de de La ejecuc16n de le acuiru 
tetlvos. blecián sarrollo urbano - lac1ón por parte del Ea-:' 
Esencia y fenómeno con- Luche de clases Estado como gestor de Po teda Mexicano. 
tenido y forma. Deserrpleo l! tics Eccn6mica. -

Conciencia de clases 
Ingresos 

Algunas categor1aa y leyes del materialism histórico y dialéctico se mencionan en el marco teórico. 



HETDDOS V ENFOQUES 
INVESTIGACJDN DOCUMENTAL INVESTIGACIDN DE CAMPO INSTRUl'é'NTOS PARA ALMACf 

(COMO SE INVESTIGA) 
NAR INFDRMACJON 

A TRAVES DE QUE SE HIVEST!GA CON QUE SE INVESTIGA 

Métodos: Sistematlzec:ión blblio - Aaeeor!as del Dr. Jaime Cuestionarios 
Dialéctico gráfica y hennJrogréfica Zur 1 ta Campos Fichas 
Raz 80 Observación ordinaria EntrevlettJs a personas Guia de entrevistos 
Leyes y Categoría Concentración de informa especlallzedas Registros admlnlat1·at1 -
El problema ción censal y de eeted18 Entrevistas a Oeleqadoa. vos 
La hip6teaia tiesa vi tales - Controles de lec tura. 
Teorías Entrevistas 
Análisis si tuaclanal de Seguimiento de casos. 
CBBDB 

Eetedísticss vi teles 
S!nteais (bibliográfi -
ce), (herrerográfics). 

EnfoQUea: 
Mecroecanómlca 
Dinámico 
Hist6rico 
Objetivo. 
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SINTESIS V EXPLICACION DEL GUION 

El presente trabajo se divide en cuatro capitulas: en el -

primer capitulo, se hace referencia a lee teorías relacionadas con la ur

banización, se presente un breve bosquejo de la manera corre ha ido evolu

cionando el proceso de urbanización en el t11.Jnda y en México, y como se ha 

dado la relación de lo urbano y le rural. 

Se hace un estudio sobre la planificación, sus antecedentes 

su evolución en América Latina y en los Países Socialistas, se esbozan 

los princlpioe fundamentales de la planific:ación socialista¡ al respecta 

se aclara que durante el presente trabajo cuando se mencione la palabra -

"planeación o planificaciÓn 11 al referirse a México no debe de torrarse en 

su acepción 11 teral, como se tomaría al hablar de un país socialista, ya 

que en éste el tiene como uno de sus objetivos principales el bienestar -

social, en México por el sistema capitalista Que se lleva no ea posible -

llevar a cabo la plenificecián de esta manera, ya que el objetivo de bie

nestar social sólo se toma en cuenta parcialmente. 

En el cap! tu lo segundo se presentan los antecedentes, la pr,!!_ 

blemátice que se ha venido presentando como reeul tado del proceso de urb,!!_ 

nlzación en México, los cEYt1bios sufridos en la población desde 1910 hasta 

1960, la emigración a la ciudad de le población rural; el origen, antece

dent=s 'I evolución del Distrito Federal y la planeeción en el Estado Mexi 

cano. 
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Tarrbién se analizan algunas cifras sobre le educación, los -

asentamientos humanos, tenencia de le tierra y vivienda en el D. F. y las 

Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Al ta durante las décadas 1940 

a 1970. 

En el cap! tulo tercero se presenten en cifras los efectos -

del proceso de urbanización scbre les actividades econémicas, educación, 

esentanlentos humanos, tenencia de le tierra y vivienda del Oietrl to Fed.!:_ 

ral y les Delegaciones (materia de estudio) de 19?0 a 1980; asimismo, se 

analizan estas cifras y se presente le tesis de que con una mayor partic..!. 

pación derracrátice de la población, aunado a una reorientecián de la Pal.!. 

tica Económica del Gobierno hacia le solución de los problemas ocasiona -

dos par el proceso de deeerrallc urbano que se ha venido dando de manera 

anárquica. 

En el capítulo cuarto se presente un balance de los logros -

del proceso de urbanización en les actividades económicas, en le educe -

ción, en los asentamientos humanos, tenencia de la tierra y vivienda; su 

repercusión en todos estos renglones y les perspectivas para loe años 

1982 - 1988, finalmente se hace una crl tic:a a le Pal! tica Económica del -

Estado Mexicano, a su intervención en la solución a la problemática pre -

sentada. 

Para resolver el proceso de investigación, me guié par el s.!, 

guiente calendario o procedimiento espeCÍ fice, parte de la Metodolog!a de 

las Ciencias Sociales. 
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CAPITULO 1: Teorías Releclanadas con la Urbanización. 

En el fondo de todo desarrollo existe una acumulación o ca

pitalización producto de un mejor equipamiento del trabajo que perml te -

una mayor producción por persona, esta acumulación ha provocado una pro

gresiva división del trabajo que es la causa del aumento del cerrbio y de 

que el proceso económico vaya convirtiéndose cada vez más en un fenómeno 

social interrelec!onado. Al conjunto de estas relaciones, se le denomi

na Estructura Económica. 

11) El Estado y el pro!.:eso económico y fiDCial. 

Ahora bien, conforme los h.:mbres asumen diversas fun -

cienes, en el trabajo social, se forrran las clases sociales, que al rel,!! 

clonarse constituyen la Estructure Sac:iaL Esta Estructura Social ea un 

estírrt.110 o un freno del desarrollo económico. 

Al llegar a cierta fase del Desarrollo Económico, que 

está ligada a la división de la sociedad en clases, se hizo necesario el 

surgimiento del Estado¡ el que, en un principio, currple funciones especJ. 

ficas de legislación, de reglamentación y de guardián; sin participar dJ.. 

rectamente en la economía. Posteriorrrente, ya en el capi talisrro, al CD.,!! 

vertirse éste, más ccrrplejo y conflictivo, interviene ya más directan-en

te, tanto en la estructura económica corro en la social, artlc:ulándolas y 

manteniéndolas a rrodlficándolas. En esta etapa, el Estado se encarga de 

la adr.-inistrac:ián de los bienes y servicios corrunes. As! poderros claal-
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ficar lee funciones del Estado de le siguiente manera: 

a) Ordenar la situación económica y social, ye sea pare mantenerle y r~ 

forzarle, o sea para transformarle. 

b) Administrar las unidades económicas Que pertenecen e le colectividad 

y sostener los servicias c:orrunes, tales coro la Defensa, Salubridad, 

Educación, Urbanización, etc. 

12) Teoría general de le Poli tica Eca11ómica. 

Al =onjunto de estas medidas del Estado, por medio de 

las cuales interviene en la vida económica del País, se le Llenomina Pal_! 

tics Económica. En este siglo se viven dos grandes rrorrentos en su evol~ 

cián, éstas son: 

121) El liberalisro: 

El liberanismo el cual considera que el Estado -

na debe tener ninguna interve:ición en !1::1 cconam!e y oue su acción debe -

limi terse a le legislación, reglement_ac:ián y a la labor de policía. 

122) La PolÍ tice Económica l"oderna: 

Le Palí tice Econámic:a Hadema, que tiene corro -

criterio el de que el Estado se encargue de realizar las ajustes necesa

rios a la economía pare evitar las crisis, les depresiones V siga el ca

mino de la elevación del bienestar general. 

Por esta situación. en las objetivos de la Polí

tica Econ6mic:a, las opiniones polltic:as del grupa en el peder, influyen 
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fuertemente en la toma de posiciones. 

En América Latina, el Es teda ha ido emergiendo y 

afirmándose corro únic:o grupo organizado, c:apáz de 3Segurar la estabili -

dad y el crecimiento, e un sistema económ1co que parece haber entrado en 

crisis antes de madurar y que no logra sus objetivos 1 por un funciona -

miento espontáneo de sus fuerzas e instituciones propias. El interven -

c:ionisoo estatal, se ha ido conc:entrendo especialmente en los siguientes 

fines y aspectos: 

123) Currplimienta de politices c:orrpensatorias, antic1 

clicas y de crecimiento económico, tendientes a la estabil1zación de las 

estructuras scc:ioec:onómicas, pal! tices e institucionales. 

124) Creación de las condiciones favorables a la ac:u

JJUlación de capitales y a la expansión de la gran ell'{lresa privada. 

125) Atención de los problemas planteados par loa de

sequilibrios internas y externas; la urbanizarión y la industrialización¡ 

satisfacción de viejas necesidades increnentadas y de nuevas necesidades 

cr8adas por aquellos fenómenos. 

126) Regulación y arbi trsje del ascenso y de la inco!, 

paracián de nuevas fuerzas y estratos sac1ales 1 de la colTl]etencia y con

flictos de grupos la absolesc:enc:ia del liberalisrro se viá en cada cri -

sis clclice; pero en la crisis de 1929, no sólo se vió obsoleto, sino -

ta7rbiÉ!n catastrófica, en donde paises carro Estados Unidas y Alemania, se 

enfrentaron con millones de parados, el comercio internacional se reduce, 

etc. Ante este situación. el Estado no podia permanecer indiferente, aJ. 
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no que era el Único capaz de aportar correctivos eficaces. Su interven

ción fué requerida 1 inclusive por los ertpresarlos y todos los deserrplea .. 

dos¡ de esta forma, los distintos Estados devinieron en dirigistas ó CD.!! 

trolistas. El dirigisrro lo practican todos los Países Nórdicos, Estadas 

Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra 

En loa países subdesarrollados la evolución de .. 

la Poli tic:a Económica ha sida otra, debido a sus particularidades disti12 

tivas. En ellos el ltilJacto dE? la crisis de 1929, vino del sector exter

no, cuyo desarrollo se había realizado como una extensión de las inver -

sienes de les grandes errpresas capi talistes. Este sector era el rnás di

námico dentro de la parte mercantil de la economía de los países subdes.! 

rrolladas, la otra parte es prácticarrente una economía de subsistencia. 

Ante li3s terribles consecuencias de la crisis y 

corre un producto inportado, en rruchos paises del tercer rtl..Jndo se aplicó 

el control, errpezando por el comercio exterior (caso ele Arrkrica Latina y 

Europa Occidental). Este control se fué amenguando a medida que nejora

ban las ventas en el mercado internacional, hasta que vino la guerra. 

En la Post-Guerra, se reinicie la política con -

trol1sta 1 la ciue continúa unos años más, para luego abandanársele casi -

en todas partes, a medida que las consecuencias de la guerra van pasando. 

Si se establece una cohesión entre los rredios -

puestos a disposición del Estado y sus objetivas, si se escoge de entre 

todos las rredios, los más efectivos y se les E!rfl)lea dentro de cierta pl~ 

za, tendrerrcs lo que se llama Planificación Económica. As! poderos de -
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cir cue la Pol! tic:a Econémic:a moderna le dá al Estado estabilidad, dese .. 

;rollo, etc. V medios adecuadas v suficientes para currplirlos. La Pol!

t!ca Económica ha pasado, coma herrDs vista, por tres etapas: El c:ontra

lisnu, la intervención del Estado y la planificación. 

Ahora bien, al abandonar el c:cntralis100 Jruc:has .. 

países vuelven a la Pal! tic:a Ecanómic:a liberal, mi entres que otros pasen 

a una etapa superior: La Planificación Económica. 

En los paises en los que se vuelve al liberalis

mo, son la aligarQuia local los que serán sus benerlciarios. Las nacio

nes en les que esto ocurrió, han seguida el camina de la ac:entuac1.Ón de 

su subdesarrollo v de una mayor dependencia y sujeción al mercado inter

na:ional. 

127) Para el caso de América Latina, política es la -

acción del gobierna para lograr sus fines y Pol!tica Económica, es la l.!!, 

tervención deliberada del gobierno en la econcm!a 1 para alcanzar sus ob

jetivos, para lo cual se consideran tres elementos: Estado, objetivos e 

ins trunentas: 

Sobre El Estado ya hicimos un breve análisis, 

ahora peearerros e los das siguientes elementos: 

1271) Oe los obJetivos: 

Se puede decir, QUE! san la traducción ecE_ 

nórr:.!.ca de los fines poll tices a conceptos cuantif'icablee, expresadas en 

p lenes y medidas concretas, los cuales pueden ser representaC1os rrediante 
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series numéricas, a fin de incluirlos en modelos econamétricos, o bien .. 

se lea podría cleaifker en una sucesión ordinal, de tal forma Que indi

quen que loa que elaboran la Pol!tice Económica, se están ITDviendo en d! 

rección adecuada. Puede hacerse una claeificacián de loa objetivos, de 

acuerdo a su utilidad práctica, en le torna de declsicnes, en tres categ,e, 

rías: Objetivos puros de Econom!e PolÍtice, que son los que están estr.!:, 

chamente ligados al bienestar económico¡ objetivos de bienestar social y 

demás objetivos consumidores de recursos y las cuasi objetivos, éstas -

son variables intermedies. 

Direrras que estos objetivos generalmente 

se presenten, en conjunto, en los diferentes programas de Política Econ.é, 

mica. Pera alc:anzar los objetivos, se precisa del siguiente elemento: 

1272) De los instrumentos. 

Los inatrurrentos reúnen tres condiciones: 

Los políticos pueden hacer uso de ellos; no se con::dderan cama fines en 

si misrros; y su función consiste en alcanzar los objetivos inicialmente 

planteados, loe cuales pueden ser planteados en cantidades 1 traduciéndo

se as{ en metas. 

Se distinguen cuatro categorías de inetr.!:!. 

mentas: instrurrentas de Hacienda Pública¡ instrurrentos crediticios; in~ 

trunentos de tipo de cambio¡ e instrumentos de control directa. 

La elaboración de la Política Económica -

puede ser caracterizada por la ideologla de sus protagonistas, ya que se 

puede observar que los fines de le Poli tic::a Económica han cantiiado bas -
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tente en el cursa de la historie, debida probableroonte e loe cerrbioe ge

nerados en los fines individuales; psro aún asi 1 en les convicciones ec,E. 

nómicas han sido rrás irflJOrtantea; pero además, si sabemos que el horrhre 

piensa de acuerdo a les condiciones 1tateriales en que se desenvuelve, la 

Politice Económica propuesta por él, en un rromento y bajo otras condir:i,2_ 

nea, puede resultar falsa e ineficiente, por lo cual pcderrcs decir, que 

le elaboración de una Poli tlca EconAmica debe ser en base a un ccnoci -

miento pleno de la rE!elidad de que se trate, ye que se pueden encontrar 

en distintos lugares o regiones, algunas aspectos que parezcan semejen -

tes¡ pero en realidad no lo son, porque obedecen a otras causas. 

13) Planificación en los países subdesarrollados y en los 

paises socialistas. 

El profesor Osear Lange afirma: "Economle subdesarro

llada es aquella cuyo stock disponible de bienes de capital, no basta P.!!. 

ra errplear toda le fuerza de trabajo, utilizando técnicas de prodúccián 

rrcdernas. En consecuencia, las alternativas ofrei::cn, por un lsdo 1 errpl!_ 

ar toda la fuerza de trabajo disponible, can técnicas de producción pri

mitivas y atrasadas, lo cual irrµlice baja productividad del trabajo y, -

por tanto, una renta per cepita baja a su vez. Por otro ledo, adoptar -

técnicas de producción más avanzadas, con mayor productividad del traba

jo, c:¡ue ocasionarla deserrpleo, nos produce el mierra efecto de una baje -

renta :Jer cápi ta; el ·obstáculo fundamental radica en el hecho de que, el 

excedente económico disponible no se utiliza, en las econqmlas subdesa -

rrolledas, para la acurrulación de c:api tal". 
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Este es una razón, por la cual se adopta la plenifice

ci6n en los países subdesarrclledoe eólo de parte de quienes administren 

la esfera estatal, con el fin de superar, en lo posible, el aparato pro

ductivo ineficiente. 

En lee circunetencias históricas de hoy, caracteriza -

das en la ere del !rrperlelisrro y del Capitalismo Monopolista, le burgue

sía privada de loe países subdesarrollados, es incapaz de asegurar una -

acurrulacién de capital, debido a que no existe una clase arrplia y rica -

de capitalistas locales, que invierta grandes recursos pera el deeerro -

lle industrial. 

En los palees subdesarrollados tarrpoco es solución pa

ra el desarrollo industrial y económico la llegada de cap! tal extranjera. 

ya que debido a su carácter monopolista, e61o sighifica un nueva drenaje 

del excedente ecan6mii:o hacia las países centrales, irrpidiendo de este -

manera el desarrollo de los pe!ses periféricos. 

Oebióo a las causas antes mencionedas 1 que irrpiden el 

desarrollo económico de los paises subdesarrollados, éste s6lo se puede 

producir por inversión pÚblica, o sea una acumulac1ón que realice el Es

tado y otras instituciones públicas, cono las cooperativas de los sindi

catos de trabajadores, los recursos físicos disponibles como la fuerza -

de trabaja que se encuentra suberrpleada y las riquezas naturales subex -

plotadaa y en donde el problema de la acurrulacián radica esencialmente ... 

en poner a funcionar esos recursos subempleados, para que éstos creen -
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bienes de capital de manera que sus industrias respectivas sean instru -

mentas de desarrolle de los peísea eUbdesarrollados. 

En América latina, anteriormente e le década del SO, -

se podr!e. afirmar que la planificación, introducida come inquietud inte

lectual, sólo se ocupaba de problemas rruy parciales del desarrollo, ta -

les corJD el área de infraestructura, etc .. ; sin ent:Jargo, le for1Talizaci6n 

de la plenlficacián can la creación de organlairos en la administración -

pública, se acentúa después de la reunilm de Punta del Este, que se lle

vé a cebo en Uruguay. 

La idea de la planificación, se incorpora al instrume..!! 

tal teórico en América Latina, alrededor de las años 40 y aparece cama -

el producto de un procese intelectual que, en su origen, se proponie ex

plorar el futuro, mediante una metodologla de proyecciones. 

la contraposición a corro surge la planificación econó

mica en América Latina, cor.o un proceso intelectual de una reducida éli

te en el poder, le planificación en los palees de Europa Occidental, SU.!, 

ge después de la posguerra, en donde las necesidades de la rec:anatruc -

ción crearon las condiciones materiales para el desarrolle de les técni

cas de corto plazo. 

En los paises de América Latina, con excepci6n de Cuba, 

el r:-ercado, las reglas de co~etenc:ia, los crl terios del e~resarlo pri

vado, !as supuestas tendencias cfel consumidor, etc., cu171Jlen un papel d,! 
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cieivo en la vida económica¡ ya que si bien el Estado tiene una arrplle y 

en determinadas ocaalcnes creciente influencia, en le roodlflcaclén de la 

conducta de los agentes económicos y una participación directa en la pr.!! 

ducción; pera no nDdifica en su esencia el STATU Q...O. 

Les agentes económicos privados, deriven eua decisio -

nea de las consideraciones de les fuerzas del mercado y de los efectos -

directos 6 lndlrectoe que, sobre ellas, U.ene el conjunto de regulacia -

nes y actividades estatales; sin etrbargo 1 el Estado no reconoce de mane

ra general y directa al mercado pare tomar sus decisiones de producc16n 

y ecurruleción, ya que debido e su carácter social, no necesariamente ti_g, 

ne que contenplar la maximlzación de la gan8ncla individual. Tarrbién 6E. 

tua cuando desea conducir un proceso de desarrollo mediante rrodificecio

nes en la estructura de la producción, distribución del ingreso, régimen 

de la propiedad, de loa recursos naturales, etc. 

la mayor parte de las decisiones de las actividades p.Q 

blicas responden a consideraciones que actúan en el CS"lJD de la politice 

social del gobierno, a previsiones e largo plazo sobre cOlfbios de la pr.!!. 

ducc16n y creación de infraestructura. 

la diferencia en cuente a le tcJ1'0 de decisiones acerca 

de la producción y acurrulacién de capl tal pÚblicas, iqJllca rrodalidadea 

en su planificacién, que sen diferentes a las del sector privado. En -

laa economías subdesarrolladas capi tallstas y dependientes de América L,! 

tiho o como las denomina la CEPAL, ecanom!as mixtas, "Le planificación -
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de las actividades privadas es esencialmente inductiva, en el sentido de 

que los planea constituyan un conjunto de medidas de Pol! tice Ec:onémica, 

orientadas a lograr que e 1 corrportamiento de los agentes ecan6miccs, 

tienda e seguir las prioridades generales, en l!nees de estrategia eleQ.! 

des" .. Esta significa que la iniciativa del errpresario pare legrar sus -

propios fines, así como la libertad del consumidor para madmizar su sa

tisfacción, son respetadas en esencia, aunque condicionadas por el aist_! 

ma de regulai::iones que el Estado puede aplicar. 

En el sec: ter público, las abjeti vos y las netas de los 

planes y la selección de rTEdios pera alcanzarlos se rigen par lea decl -

sienes y el corrportemlento de las entidades del sector, haciendo de este 

manera la planificación eminentemente normativa, en sentido opuesto el -

corrportamiento inductivo, que tiene el sector privado de le economía. 

131) La planificación en su primera fase: El proceso 

de sustitución de irrportaciones. 

En los primeros estudios que realizó la CEPAL, -

se aplicaron les técnicas de proyecciones de largo plazo, y en cuyo diBJ!. 

ño y carácter se enfocaba al sector externo, que por aquel entonces, era 

el determinante del subdesarrollo. El diagnóstico que se hacía de las -

economías servía pare identificar los obstéculoe y las proyecciones glo

bales, pera aceptar los efectos de su persistencia o programar e tie"lJD 

su el!minC'!cián. 

La teoría del desarrollo y del subdesarrollo per. 

mitié fijar en alguna medida, las fines que se pretendía alcanzar a tra-
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vée de lee prcyeccicnea, que recibieron el nontire de plan. En la fornu

laclán de loe prirrerce planee de desarrollo, ee abordaba de modo más in

tegral y directo el problema del desarrollo; e!;! decir, se abarcaba un -

carrpo más ~lia y al mierrcJ tierrpo más pro Funda. Sin ent:Jergo, se forma

lizan lea tareas de planificación después de la carta de Punta del Este, 

corro respuesta sistemática al conjunto de problemas del clima económico 

de le época. 

El panorama económico se presentaba de la el -

gulente manera: Hacia fines de los afies cincuenta, la mayoría de loe -

países letinoamerlcanoe -y por la tanto la reglón en su conjunto- experJ:. 

mentaba ye un fuerte increnento derrográfico que pare el período 1950-60 

eignificabs una tasa rredia de crecimiento anual de le población total de 

2 .~¡ este crecimiento derrogréfico iba aco1'llañado de un fenómeno de éxo

do rural originado en épacee anteriores y que se prolongaba hasta enton

ces, que revelaba ye cifras alarmantes. El crecimiento de la población 

aglomerada (localidades de 20,000 a más habitantes) alcanzaba una tasa -

media anual de 3.6 pcr ciente en 1940-50 y dr. 5.4 per ciente en 1950-60. 

El crecimiento dermgráfico, junto can el éxodo -

rural trajo consecuencias sobre el clima ecanámico, presionándolo a tra

vés de asignar ingentes recursos para mejorar le infraestructura urbana, 

intento que se tradujo en numerosos tipos de déficit, en viviendas urba

nas, etc. Se empieza por otra parte a presionar el aparato productiva -

(en especial sabre el sector público) elevando la demanda de los servi -

eles mencionadas, aumenta el deserrpleo en las zonas urbanas, agudizándo

se cada vez más. Entre 1950 y 1965 la tase de crecimiento de le desocu-
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pación abierta rué de 3.5 por ciento acurulativo anual para el conjunto 

de América Latina, mientras que la correspondiente a la fuerza de traba

ja fué de 2 .8 por ciento. En 1960 el porcentaje de desocupados equiva -

lentes respecto e la fuerza de trabajo total fué de 25. 7 por ciento. 

El deseíllJlea es producido por éxodo rural y por 

la insuficiencia del aparata productivo industrial de la eccnom!a, que -

frenaba el crecimiento de demanda efectiva de bienes agr!c:olas, de esta 

manera no se fortalecía al sector ni tampoco se retenía la población. 

El funcionamiento de los primeros sistemas neciE_ 

nalee, se caracterizaron por la creación de un método que pretendía aba.E, 

car tanto a la realidad caTrCJ a los instrumentas conceptuales para capta.!. 

le. Las limitaciones iniciales fueran superadas par nuevas aportes metE., 

dológicos que resultaban de la carrparación con la realidad, de esta man,g, 

re el método de proyecciones ee fue transformando en un método de plani

ficación, que se pod!a y se puede afirmar que es meramente forne!, a -

excepción de Cuba y les primeros intentes en Chile, que fueron cancela -

dos con el golpe fascista al gobierno democrático de Salvador Allende. 

En esta fase del proceso de austi tución de irrpo.!: 

taciones, se ponen en vaga los programas sectoriales y al final de este 

etapa, les primeras experiencias de planificación a largo plazo. 

Esta primera fase se caracteriza par una cayunt.!:!. 

ra dinámica, que sólo en parte y tardíamente pudo admitir la planifica -

ción¡ la realidad se ll'fllone e las hontJres, es una cateoaria intelectual 

que la expresan las hechos. 
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132) La planificac16n de la segunda fase: Crisis de 

la planificación teórica formal. 

En esta fase, las condiciones son diferentes ya 

que le realidad se ha modificado, el proceso de austituc16n de irrparta -

ciones he llegado a su etapa fJnal, en esta época, la coyuntura dinámica 

no actúa en el sentido de le planificación. Aqui la tarea de la plenifl. 

ceción es la polí tics canstruída, con miras a imprimirle cierto dinamis

mo el sistema. Existe un conflicto intelectual y un conflicto social, -

en el primero "ya no se habla de pal! tica de desarrollo, sino de apelo -

nes. En les grupos sociales el proceso de urbanización crea nuevas fue~ 

tes de tensión y conflicto, que se expresan tarrtiiél"I en el plano intele.E. 

tual 11
1 debida e que el concepto de dirección es altamente conflictiva y 

talltlién ee insiste en las refonnas de estructura que penetran hacia las 

partidos políticos. En el plana de las relaciones centro-periferia irrp!_ 

re, de manera formal, un difícil esfuE!rzo por vencer las contradicciones 

del desarrollo y hac~rla una tarea corrún del continente: La planifica -

cián pierde su autenticidad perdurando nJchas veces frente a un panorama 

interna de indiferencia por su carácter de requisita formal (necesario -

pero no suficiente), se acentúa la sujeción financiera y se renueva la -

diferencia económica con respecto a los problemas. El ITl.mdo desarrolla

do, por otra parte, avanza e grandes saltos tecnológicamente, ejerciendo 

la atracción sobre la periferia y reforzando la crítica de la dirección 

del desarrolla en esta última, debido al proceso de urbanización de loe 

países del área, llegando a tener un carácter palí tico los problemas co

mo la salud, la vivienda, y la educación¡ ésto originó nuevas presiones 

sobre los mecanisrros de planificación, de ésto surgieron los intentos de 



36 

planificar los llamados sectores sociales y además incorporar e loe pla

nes de mediano y largo plazo une interpretación abarcando lo pal! tico y 

social. 

1321) Teor!a de la plan1ficeci6n socialista. 

Le planificación socialista surge de lee 

relaciones económicas objetivas, de la propiedad social de los medios de 

producción y de la socialización socialista. La esencia de le planlfic_! 

ción es le cooperación entre los productores socialistas dirigida hacia 

la satlsfac:c:ián de las necesidades de le sociedad. El plan es el sopor

te rraterial de la planificación, o sea que la dirección de la economía -

nac:ionel se concreta en planea. 

La planificación de la econom1a nacional 

se basa en el errpleo de todo el sistema de leyes económicas, éstas son: 

Ley ecanámic:a fundErTiental, Ley del desarrollo arnDnico y proporcional, -

Ley del ahorro de tienpo de trabaja, Ley de la distribuci6n según el tr!_ 

bajo y el conjunta de relaciones rrcnetario nercantiles (Ley del valor), 

que se dota de un nuevo contenido, el contenido del sistema socialista. 

La peculiaridad de las leyes económicas -

consiste en que rigen tanto a escala de toda la sociedad, CDIT'O en cada -

sector de la econam{a, desde la reme hasta la er11Jreea. 

La ley económica fundamental determine -

los objetivos de la praduc:cién socialista y la misión de los planes de -

fomento de la ec:onomla nacional. Esta expresa le esencia del roda soci!_ 

lista de producción, su constante desarrolla y perfeccionamienta de la -
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producción social, sobre le base de la nueve técnica, con el fin 1nrred1.,!! 

to de satisfacer más plenarrente lee demandes crecientes de teda le soci!_ 

dad. 

Tarrtiién en le econom!e socialista se manJ... 

fiesta la ley del desarrollo arnimico y proporcional, le cual es indis -

pensable pare el mantenimiento constante de les proporciones de le econ.2. 

mle nacional, con objeto de satisfacer las crecientes demandas de le so

ciedad IJ el rápido progreso de le economia y la técnica. Este es una -

ley general, tarrbién se currple en el capi talisroo, aunque mediante la 

oferta y le demande, con el correspondiente movimiento de los precios, -

en une corrpetencie que arruina a loe productores más débiles. En cerrbio 

en le economía socialista la distribución del trabajo social y de los "!. 

dios de producción se realiza según el plan y no con le ayude del rreca -

nisrro espontáneo del mercado, corro sucede en el capitaUsrro. Así., esta 

ley actúe corm reguladora de la producción social, la cual exprese la n!_. 

cesidad y posibilidad objetive de una proporción constante entre las di

ferentes remes de le producción social, el trabajo social y la distribu

ción de los medios de producción. 

A diferencie de otras formaciones socioe

conómicas anteriores, le construcción de la economla socialista no es -

evolutiva, sino que a partir de la toma del poder de los trabajadores, -

se comienza a construir concientemente un nuevo régimen aocioeccmómico y 

nueves relaciones entre las honbres. 

Al ser el Estado el responsable directo -

de los medios de producción, se posibilita el papel directa y activo aue 
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éate deaerrµef\a en la construcción de la economía. Aa! el Estado introd}¿_ 

ce nuevas relaciones de producción que posibilita la perticipe:::16n acti

va de las trabejadorcs en la elaboración, ejecución y control de los pl!, 

nes que dirigen el proceso de producción. 

Con ésto se logra que el proceso de plenJ. 

ficaci6n tenga un ª"IJlla respaldo popular dada que las miaoos trabajado

res, garantizan el logro de las metes del plan, e incluso el perfeccionJ! 

miento de los mecanisn'VJs en geati6n. 

1322) Prlndpios fundamentales de la planifica

ción. 

El principia más irrportante ee el centra

liaro deroocráticot va que será el que exponga el currplimiento de les in

tereses generales del pais e nivel organización. Este se garantiza me: -

diente cierta subordinación de los órganos inferiores a loa 6rganos eup~ 

rieres, lo cual significa que les directivas y planes de les órganos su

periores serán de obligatorio currplimiento para les inferiores. 

Otro principia fundamental de la planifl

caci6n es la unidad del plan económico nacional, el cual se elabora y -

ejecuta observando la unidad entre las ramas, les regiones y los plezoe. 

1323) Metadclog!a de la planificaci6n. 

La teoría y metodclcg!a de la planifica -

ción tienen por base le doctrina económica marxista leninista y más que 

nade, la tear!a de la reproducción B111Jliada socialista. Sin elTbargo, no 
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basta con señala; Únicamente ese dependencia, la mierra que todas l!!s -

cierc:1as económicae, la teoria y le rretodolog1n de la planificación ee -

desarrollan sobre la base de la sintesis de la experiencia práctica 1 que 

brinde la c:onetrucción del socieliemo y la plenificecién de la economía 

nacional. 

14) Procesa de urbanización, rclaclón de lo urbano y lo r.!::!. 

ral. 

Le. e:.<panslón terrl toriel, le relación entre la forma -

ción social, e•Js relac:hmes de producción, su rrodela de acurrulaci6n, sus 

eequerree de reproducción y el medio arrbiente y la ecalog1e, es el proce

so de urbanización. 

Son .:11ferentes etapas por las que ha transi teda le hu

manidad en su proceso de urbanlzaci6n: 

1L.1) L~ revaluc:16n agrícola del neoli tic:o, que culmi

nó con el establecimi2nto de un gran número de COrt'M.Jnidades autosuficien

tes, el dominio del hcrrbre sobre le agricultura y el lenguaje, trajeron 

coro consecuencia lo au~ .'3e conoce en la Historia corro Ciudad Pol!tica, 

o la Polis Griega. 

14?.) t 9 revolución industrial, que representa una de 

los grandes rmvimientoG que aceleraron el desarrollo, rrcvimiento que re

percuti6 en le inrrers1~n d~l harrbre en la ciencia y la técnica, influye!! 

do arrbos en el procesa d2 urb~nización cuyos efectos llegan hasta la ac

tualidad. 
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143) La revolución urbana: El crec1m1ento de poble -

c16n aunado e los grandes desequilibrios estructurales que se den dentro 

de y entre loe pe!see y el avance de la inflación del c~o, han tenida 

CDITll conaecuencia les grandes corcentraciones urbanas, e un ri tno nuy -

acelerado ésto ha ocasionado varios problemas y acentuada las contradic

ciones que existen en le sociedad. 

Algunos de estos problemas son: Le inadecuada -

distribución de le población dentro del territorio de cada pele, con la 

consecuente inadecuada distribución geográfica de las ectivldadee econó

micee, sociales (educativas, medica asistenciales) y culturales, que -

trae consigo una fuerte concentrac:ién tie les clases dominantes y de su -

influencia en los centros mayores¡ tarrtJién es causa de contaminaci6n am

biental, deeelT1Jleo y euberrpleo, terrorisrro y violencia urbana, tensiones 

eoclelee y peicológicas, escasez de vivienda y servicios, lo que acarrea: 

hooinamiento, insalubridad, falta de higiene y por consiguiente acarree 

le desCOIT1JOBición de les estructuras urbanas por los tugurios, la proli

fe~eci6n de barrica marginales y la segregación clasista cada vez más -

marcada. 

La concentración urbana 1 provoca tant:Jién la me -

crocefelle y la excesiva metropclización y en el cB111JD la disposición de 

loe ceser!os y rencher!es deeccnectedas de los centros rreyares. 

Marx y Engele na ven ca111J un problene en si le -

entltesie cerrpa-ciuded 1 sino corro resultado de una dialéctica histórica 

econ6m1c• de l• ooc1eded. 
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Le estructure capitalieta resulta del valor e•c,! 

dente del C""l'O hacia la ciudad¡ en este proceso depende de laa paaib!lJ. 

dedes sociales, económicas, tecnológicas e ineti tucloneles que influyen 

en la dispoelci6n del plus valor concretado en ella. 

David Harvey seftele que entre les neciones cepi

telistee avanzadas, lee distinciones entre cerrpo y ciudad han sido rápi

damente eliminadas, e través de une forma megelopol!tice de organizec16n 

especial. En carrbio, este entaganisrra entre cerrpo y ciudad el se puede 

observar entre pelees subdesarrollados.. En los pelees eubdeserroll!Jdos 

se podría decir que los deaequlllbrlos se originen n:és que por le expla

teci6n del c~o par la ciudad, por le explotac16n de unos cuentos habi

tantes urbanos sobre le neyor!a cerf{Jeelna, este explotec16n se manifies

ta tallt:Jlén en la invas16n de corr~:rnn!es tranenecionelea el CBIJllO, trenaf! 

ri~ndo lee ganancias a otra localidad .. 

El estudio de los fen6menoa urbanos y rurales se 

he llevado por separado, por creerse que en su historia tiene diferente 

origen. Loe que defienden este hip6tesia se besan en le aparente inmov! 

lidad relativa de le sociedad rural, mientras que el sector urbano nrro -

deme" cerTbie rápidamente; no obB"tente ee ve que, por el contrario, pro

fundes tendencias de cerrtJio están el terendo rápidmientP le estructura -

tradicional de la vida del CBIJllO• 

Antiguamente los núcleos urbanos y perticulerfTIE!'!!. 

te les ciudades, constituían lelas dispersas: le tendencia actualmente -

es el eutTEnto de los núcleos urbanos que na alcanzan le ·Categoría de el~ 

dades y al mialTIJ tierrpc le emergencia de une red de relaciones entre si 
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y entre éstos y loe demás núcleos urbanos. Esta es el surgimiento de lo 

que constituye un slsteme urbano. 

Esto trae como ccmsecuencia el desplazamiento de 

la base agraria extractiva de la estructura tradicional de la producción1 

a una nueva base industrial urbana. Este hecho significa, antes que na

da, la i-adical alteración de las relaciones económicas entre lo urbano v 

lo rural y de mod.o especial entre carrpo y ciudad. 

Las estadísticas deJTJue$tran el continuo desplaz_!! 

mienta de las actividades primarias a un lugar secundario del P.N.B. -

mientras que las secundariss y terciarias están ocupando loa primeros l.!::!, 

gares, así que, coroo dentro de las actividades primarias, san la minería 

y el petróleo las que mayor irrpcrtancia tienen y que la agricultura es -

un sector más industrializado que todavía crece 1 con excepción de la -

agricultura de aubaietencia y la destinada al mercado interno. 

El aislamiento i:intre cati"pO y ciudad ea cada vez 

rrenor¡ la urbanización, en uno de sus sentidos, ea una manifestaci6n se.s 

torial de le alterec16n de la estructura de las relaciones entre arrbas -

m.mdos. 

La migración del campo a la ciudad continuará -

par largo tierrpa en algunos pe!ees 1 esta significa que va e seguir infl.!:! 

yendo lo rural en lo urbano; pero estos elementos que la migración ha -

llevado a la ciudad, será cada vez más el resultada de la influencia c:uJ:. 

tural urbana, sobre el campo, cosa que no ocurría cuando el CB"lJO estaba 

más "puramente aielada 11 • 
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144) Lo urbano y lo rural en el contexto latinoameri-

cano. 

Para tener una idee cabal del papel que desenpe

neron CBITlJD y ciudad en el contexto Latino Americano, es preciso estu -

dlerloe coro un todo, abandonar la distinción formal ecol6gico-derrográf.!. 

ce entre les dos cetegaríae 1 el poder poUtica nacional y regional, debe 

tener por sede una base urbana. En la medida que el ejercicio del poder 

requiere de un aparato edministretil.to y de la fuerza armada, se necesita 

que en un misrro lugar el cuerpo de funcionarios civiles y mili tares de -

alguna manera 11 creen" le ciudad. El poder local lo ejercen quienes po -

eeen le tierra o los representantes del poder central. 

La ciudad domina al campo irrponiéndole su autor.!, 

dad y su ley y sustrae por medio de irrpuestos una corriente de recursos, 

parte de la cual es para el sustento de la población urbana. 

La división del trabajo, entre carrpa y ciudad se 

car .. cteriza, en un nivel de abstracción, por la ausencia de actividades 

agr!colas en la ciudad; aunque na se puede desconocer la presencia de -

ciertas actividades que no obstante, son practicadas en la periferia del 

área urbana y constituyen por lo oeneral actividades con poca irfl]ortan -

cia, as! que en la medida en que en la economía urbana no BE! tiene crin -

tacto con la naturaleza, la ciudad na puede ser económicamente lndepen -

diente y autosuflclente¡ el cafllJO por el contrario, incluye entre las ªE. 

tividades que se realizan, las actividades primarias que le permiten en 

principio, ser económicernente autasuficiente. Ahora bien, cuando en el 

C:BrTlJO la agricultura se torna la única actividad, pesa a ser dependiente 
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de loa productos de le ciudad, de la misma manera que ésta depende de -

loa productos del cerrpo. 

De este manera ca~o y ciudad constituyen dos 11!9, 

dos distintas de vida saci el. 

15) El procesa de urbanizaci6n en América Latina. 

En la actualidad el procesa de urbanizaci6n se mani -

fiesta de rranera notarle en la cam:entraclón masiva, a un ritmo ain pre

cedentes, de la poblecián en las actividades socloeconómicas en las ciu

dades. En América Latina es donde se experimenta este procesa can mayor 

rapidez, asociadas can este fenóirena, diversos problemas afectan e gran

des masas de pableción y en especial a las de bajos irgresas, haciendo -

patentes las distintas formas de rrerginalided económica, cultural y pal.!, 

tics, que se dan tanto en el carrpo corr.a en la ciudad. 

El carrpo urbano ha sido objeto de numerosos estudios -

que buscan explicar y resolver problemas específicos, es eei como han -

eurgidn especializaciones orientadas el estudio y la solución de loa pr:?, 

blemas de vivienda, infraestructura, tránsito, contaminación y adminis -

tración rrunicipal y rretropoli.tana¡ sin errbargo, estos enfoques son inad,! 

cuados para explicar las causas y c:onaec:uencies de fenórrenos tales corro 

la rrerginalidad, el cac:iquisrm (que se da en México) y el subelltJleo urb!!_ 

nos. El estudio de la urbanización está enfocado desde e.l punto de vis

ta urbano-rural y de loe procesos de carrbio canc:amitantes a la ccncentr_!! 

ción de la población en ciudades. 

Singer estudia el carrbia operado en las relaciones ca_!!! 
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pe-ciudad desde un punto de vista poli tico y económico, e partir de la -

época de le colonia y establece tres etapas: Le ciudad colonial, como -

parásita del cer.µo; la ciudad comercial, que aigue siendo parásita del -

CBTT1JD 1 pero comienza a adoptar una dinámica propia como centro cultural 

y comercial y la ciudad industrial. El sostiene que le evolución de una 

e otra etapa, corro producto del desarrolla cepitaliete, trae consiga un 

sesga notable e favor de la ciudad y en perjuicio del cetrpa. Este es -

paulatinamente despajado de une trae otra actividad productiva, hasta -

que Únicarrente conserva les actividades primarias¡ cede rama que esi se 

desprende de la agricultura, reaparece en la r:iudad tec::nolágicemente re

volucionada: industrie, comercia, finanzas, etc:. A esta migrac:ián de -

ectividadee le sigue le de mana de obra, que lleva finalmente el gradual 

debili temiente del ca1rpa. El enorme crec:imiento de la población urbana 

ocasiona la necesidad de que lee téc:nices de la población agrlcole sean 

revcluc tonadas. 

En realidad estos fenómenos son parte del procesa¡ la 

estructura rur13l esté atravesando por procesos ruy irrportantes de carrtlio, 

coroo por ejerrplo la madi ficac:ión del carácter concreto de lee insti tucl.f!. 

nea de produc:c:ián, la errpresarializecién de las haciendas tradicionales, 

en la que irle ilT'{llÍcita tarrhién la rrodificeci6n del carácter concreto -

de loe grupos dominantes de la sociedad rural, la cepa terrateniente tr,! 

dkionel. Además esta modiflcec:ión se produce al misn(J tierrpo que una -

reducción nurrérica de la capa terrateniente, como c:oneecuencie de la suE_ 

divisi6n de la propiedad, el abandono de la actividad rural y le migre -

cián de sus habitantes e la ciudad. 
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El cer.t:Jio del carácter concreto de las insti tuclonee -

productivas rurales y por consiguiente de les relaciones de trabajo, su

pone tanbién que los cectores no asalariados del canpesino incorporado e 

las haciendes tradicionales que se "efrllresarializen 11
, ingresan el grupo 

de los asalariados. 

Estos grupos y los minifundistas que se desplazan, ge

neren un estrato, una cepa de proletariado rural como tal. 

Corno herros visto, el proceso de urbanización es el re

sul tadc de un elevado y sostenido crecimlentc natural de la poblacián y 

de las migraciones originadas en las áre:as y pueblos rurales. La urbanJ:. 

zec:::ién ha sido presentada como una muestra del proceso de modernización 

de las soc:iedades latinoamericanas y de su proceso económico y poll tico. 

En 1970, la población estimada para América Latina era 

de 275 millones de habitantes, lo que significaba una densidad promedio 

de 14 habitan tes por kilómetro cuadrada.. El 5l.i .5% de le población. 

149.6 millones, ere urbana. Ea un continente con une población rruy jo -

ven, 42% son menores de 15 aíloe, en el cual se mantienen elevadas tasas 

de natalidad (3 .~ de promedio); en cambio, en todas loe paises se han -

producido considerables descensos en las tesas de mortalidad (0 .9% de -

prorredio), corra consecuencia de las avances de la medicine preventiva, 

introducidos en la reglón¡ mejoras en las condiciones higiénicas de las 

ciudades y de dietas ali1T1enticias superiores. Estos progresos comenza -

ron a evidenciarse a partir de 1920 y 1930 y una de sus consecuencias ha 

sido el rápido aumento de la tase de crecimiento ·natural de la población. 

El eiporte de le inrnigreci6n europea y en general de la externa al área, 
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ha disminuido en relación a otras épocas, pero aún es irrpcrtante en al'l!:!, 

nos palees. 

Durante la década 1960-1970, la población de Arrérice -

Latine creció de 206. 7 a 2?5 millones de personas. De los 68.3 millones 

de heb1tantes nuevos el 74.~ (51 millones) fueron urbanos. En 1980, el 

60.~ de la población de 'América Latina era urbana. 

A pesar del elevado porcentaje de su población urbana, 

económicamente América Latina sigue siendo un continente rural. En 1970 

elr~ de la población activa se dedicaba a actividades primarias¡ epro-

ximadarrente el misroo porcentaje que el de los Estados Unidos en 1880. 

Por supuesta, la situación es ITUV diferente en cada pa!s. Por ejerrplo, 

sólo el 22% de la población económicamente activa de la Argentina en 

1960 y el 18Xi de la del Uruguay en 1970 estabci dedicada a actividades -

primariaa, contra 8% de la de Haití y el 5¡¡;; de la de Bolivia en 1960. 

El 36% de la poblec:ién económicamente active de la Argentina en 1960 y -

el 28;11'.. de la de Chile en 1967, estaba dedicada a actividades secundarias, 

contra el 4% de la de Haití y el 1Ull de la de Bolivia en 1960. 

151) El proceso histórico. 

A grandes rasgos puede analizarse el proceso hi,!! 

tórico de urbanización de América Latina en dos escalas: la regional y 

le local. Por escala regional, en este ensayo, se eritlende ~un espacio -

geográfico, pol1tico y cultural BflllliD 1 ecológica y técnicamente hetera-

géneo 1 que pudo haber sido el área controlada por un irrperia precolorrbi_!. 

no, un virreinato e una audiencia colonial, o el constit~ido por una na

ción, parte de una neci6n o verlas naciones vecinas a partir del siglo -
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XIX.. Par ese el a local se entiende un espacio territorial reducido, urb_!! 

no pare le época v el lugar, que puede eer une ciudad a su 6l!lJliaci6n -

contenµorénee en un área controlada por un 1rriperio precolontJ1no, un - -

virreinato o una audiencia colanial1 o el constituido por una nación, -

parte de una nación o varies naciones vecinas e partir del siglo XIX. 

152) Periodo precolontlino. 

Las primeras ciudades del continente fueron cori~ 

tru.1des e'"' MesoamÉ:-i.:a hace unos d::is m!l eñes e., u;ic; serie de re:;¡iones -

densamente pobladas y con une antigua tradición agr:cola. La ap1uiclán 

de verdaderas ciudades estuvo !ntil'T'aITTmte ri=laciurada con el aug~ de las 

culturas clásicas. Teotihuacán, Monte Albén, Tikal D:ibilchaltum 1J el -

Taj1n fueron los ejerrplos urbanos más repres;mtativos en el centre de M! 

xico, las tierras altas de Oaxaca, el Peté!"' en Guatemala, la península -

de Vucatán \J la Casta del Golfo de México. 

Deben desta::erse algunos aspectos del proceso ce 

urbanización precolonblna.. El prirrero ee que el territorio acupodo por 

les culturas urbanas indlgenes sólo alcanzó el 5% apro:o:imadamente, del -

actual territorio de Anérica Latina. El segundo es que el proceso de u;. 

banizeción, así corro la evolución tecnológica \J artística c1e las cul tu -

ras indigenas precolo17binas, se realizó exclusivamente con recursos pro

pios del continente. El tercero es que les culturas precalor.binas fue -

ron, por lo general, c:Jlturas interiores y que, por lo tanto, sus cen -

tres de irradieción v de gobierno esteban en el interior del continente .. 

153) Las ciudades coloniales españolas. 

C:.n los años que siguieron al descubrimiento de -
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Anérica, encontraros dos prac:eso slrrul táneos e independientes: En loe -

territorios ocupadas par les das cultures más avanzadas, Incas v Aztecas¡ 

los espanoles continuaron la conao11daci6n politice y administre ti ve de 

sus lrrperioe, totl!!llmente ajenos a los cantJlas que se esteben produciendo 

en les islas del Caribe y en algunas áreas reducidas de tierra firrre. 

En 1924 Cort~s reedificó la capital de loa Azte

cas de acuerdo e un trazada preconcebido. A partir de ese momento la -

ciudad de Mé><ica fué le bese de operaciones pare le conquista del terri

torio actual de México, del sur y sudoeste e los Estados Unidos y el no!_ 

te de ArrÉr1ce Central; desde México se origin6 le fundsc:i6n de Guedaleje

re, Pueble, Oaxace, Guatemala, Le Villa Real de Chiapas y le incorpore -

cián de las territorios mineras de Guenajuato. Un papel semejante cum -

pl16 Panamá con respecto e la conquiste del sur de América Central y del 

inperio Incaico. 

En 1934 Pizarra llegó al Cuzco, Su inacceaibill 

dad y el clirra del el tipleno lo decidieron a elegir un si tia más favora

ble en la costa pare fundar Lima, la futura capital del Virreinato del -

Perú. En 1535 Cuzco fué el punto de partida de les expediciones que re

corrieron, conquistaren y finalmente colonizaron Solivie, Chile y el "º.!: 

te, centro y oeste de la Argentina. 

Cuando hac:ie 1580 LÓpez de Velazco COIT1Jlet6 eu -

detallada slnteeia de la situación de las colonias de Espai'\e en América, 

habla quedado corf1Jletada le red urbana que perdurada hasta finalizar el 

periodo c:alcniel y Que se mentendrie, sin mayores variantes, hasta le B.!, 

gunda mitad del siglo XIX. Hebhn sido fundadas les dos sedes virreina

les iniciales -México y Lima- y las dos eedes de los virreinatos que se-
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r!an establecidas en el siglo XVIII: Bogotá y Buenos Aires. 

Los Españoles trajeron una fcnne de vida urbana 

que irrpusieran sobre sociedades indígenas que antes y después de le con

quista y hasta fines del siglo XIX eeguir!an siendo predominantemente r.!:_ 

ralee. Le ciudad fue le forma de vida que adaptaron por conveniencia a.E, 

ministrativa y comerclal 1 par seguridad y porque respondía al espíritu -

agrario de los espet'ioles. 

154) Los cambias en la estructure urbana durante el -

per!cdo independiente. 

El sistema de centros que existía en América La

tine, al producirse la independencia era ya centenaria, sus elementos -

fundamentales hEt>lan quedado definidos a fines del sigla XVI. Le red C.E, 

lonlsl fue CDfTlllerrentándose durante las siglos que restaban hasta la in

dependencia, pero sólo excepcionalrrente fueron fundadas nueves ciudades 

'que adquiriesen, durante le dominec16n eepafiola y portuoueaa, une relat.!. 

ve lrrportencie continental v regional y que le mantuviesen hasta nues 

tras dlee. Le estática red urbana de los tierrpos de le independencia r.!_ 

flejeba no sólo le inrrovillded de les fronteras interiores sino esencial 

mente lee pocas alteraciones experirrentades en lee !!neas de transporte 

terrestre y mar!tirrc durante siglos. Por otra parte, le poblecl6n total 

de América Latine aún no era equiparable a la que exist!e al producirse 

la conquiste, e pesar de que, e partir de mediados del siglo XVII 1 se V,! 

nía operanJt:. una franca recuperación. Hacia 1800, el Salvador v M~xlco, 

eran les Únicas ciudades de Amérlca Latina con más de 100,000 habitantes. 

Al iniciarse les guerras de independencia, ArrérJ. 
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ce Latine ere un continente vac!o y predom1nentenente rural. Ere rural 

parque le l!'Eyar!e de au población dependía de une econom!a de subsisten

cia. No hBb!e industrias de 1~ortancia 1 salvo lee mineras, les artesa

n!ee producían pare los reducidos rrercedoe locales, el comercio exterior 

e lnterregional eren reducidos. En eses ccndlcicnes no pod!e haber ciu

dades i"IJartantea. La pablaci6n de Arrérica Latina hacia 1850, ha sida -

estimada en unos 30 millones de habi tantee: Brasil, con a millones de h~ 

bltentes, Héxlca can 7 millones 600 mil, Cclorrble can 1490 1000 1 Perú con 

1888,000 y Cuba con 1186 eran las más poblados. 

Cerca del 52% de le población se concentraba en 

loe países tropicales de América del Sur, cerca del 32% en México y Amé

rica Central y a6la el 4 .1% en la Argentina y Uruguay. 

Los pe! sea más densamente poblados eren aquel loe 

en los que predominaba la población indígena y mestiza, corro El Salvador, 

Guatemala y México 1 país éste que e esa feche ye hab{e cedido le mi ted -

de su territorio e loa Estados Unidos. 

Na había grandes cJudedes en 1650. Par la rrenas 

no eran COIYlJ:erablea e las ciudades industriales de Europa Occidental. -

Dos aspectos influyeron en las cerecter!stices que edquiri6 la urbaniza

ción de América Latina a partir de 1860-1870 y en el mayor o menor cree.! 

miento de le población y expansión económica de unos pa!eea respecto a -

otros: Le inversión de capiteles extranjeras y le inmigración europea. 

Arrboe estén vinc:uledas con la incorporación de América Latine e los mer

cados rrt.mdiales durante esas décadas, pero ni las inve-sionee ni les mi

graciones se distribuyeron equitativamente. 
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155) Un proceso de urbanización sin precedentes. 

Arrérica Latina experimenta un proceso de urben!

zacián ec:cnómic::e y demográfica ein precedentes. Corro herma vista, alS!:!. 

noe pR!aes co"-enzeron a urbanizarse terrprene.mente y ye hacia 1000 la pa

blaci6n urbane de le Argentina y Uruguay y, en menor grado 1 la de Cuba y 

Chile, era porcentualmente ccrrperable a la de loe pe!seG industrleliza -

dos de la hpoca. 

fltros paises comenzaron a urbanizarse a partir -

de le crisis de 1930, cuando sus repercusiones oovillzaron a irrportantes 

grupos rurales hacia las ciudades. Este fenérrena ee intensificó en las 

enes inmediatos a la Segunda Gu,erra Mundial en palees corm México, Vene

zuela, ColonOla 1 Panamá, Perú y Brasil. Los diez países mencionados eon 

los más urbanizados de América Latina en la actualidad. La aceleraci6n 

del proceso comenzó con mayor retraso en Ecuador, Nicaragua, El Salvador 

y la República Dominicana. 

Durante loa últicros cuarenta aftas la poblec16n -

de América Latina creci6 dos veéea y media y la pcblaci6n urbana tres v~ 

ces v media. Algunas áreas metrapoll tanas han experimentada durante los 

últirms decenios crecimientos eún née rápidas como por ej~lo: Sen Pa

blo y la Ciudad de México. Ea se! corro nos podemca explicar el rápido -

crecimiento de la poblac:i6n y eapeéielmente de la urban1zac16n y que las 

áreas metropali tenas y urbanas sufriesen transrorrnacicnee sin preceden -

tes y Que lee denendea de nuevos elf1llecs, viviendee, eervlcioa urbanas, 

escuelas y hospitales no pueden currplirse. 

En América Latina hemos asumido una act! tud in -



53 

consciente frente e la forrra en que ge produce le urbantzsci6n y el tre

tamiento que daroos e lee ciudades individuales. 

Obviamente hay formas de encarar este situación: 

Prirrera, deberroa convencernos de que los problemas que plentea la urbsn.!. 

zec16n en lee econom!ee eubdeserrolladae; san diferentes a los que plan -

tea en lee ec:onomies dcserrolledee; segundo, deberTCJe reconocer que no -

existen soluciones locales o m.miclpeles e los prcblerres urbanos. Dotar 

de vivienda, errpleo y servicioe B le pobleci6n urbana, por eje!TlllD, son 

eitu-ciones íntimamente relacionadas con el ingreso de le poblec:ión o -

con le politice de errpleos y servicios del Estado. Les ciudades crecen 

coroo ccn!'lecuencia de inversiones del sector público y privado que se re!. 

lizen sin coardinec1Ón y ein canµlementarae entre s!, la estrategia gen,! 

rel de la planificación urbana, por lo tanta, debe forrrer parte de los -

progr5Tlee poli tices v económicos de lee gobiernos a su más al ta nivel, -

aunque ccnaicterendo una i~lementec16n descentralizada y una activa par

t1cipeci6n populer; en tercer lugar, debe aceptarse que si El Estacte no 

controle le propiedad y uec de la tierra pera le futura expansión urbana 

y suburbana, cualquier poli tics de urbanización tendré efectos rruy limi

tados. 
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Capitulo 2: Antecedentes y Diagnóstico de le Problemática. 

La urbanización ea un procesa sacioeconómico que viene pre

sentándose en toda el rrundo, principalmente en Arrérica Latina, tenlendn 

eue particularidades espec!ricae en cada pe!s. En México, las repercu -

alones que tiene este proceso eon alarmantes. 

Este prcx:eeo es el p1'0ducta de otro proceso 1 el de acunule

c16n y consecuentemente de una inadecuada Poli ti ca Econ6mica por parte -

del Estado. El Distrito Federal está d!v!d!do pol!t!csmente en 16 Dele

gaciones, las cuales canalizan las decisiones resultantes de este politl 

ca; es por esta razón que el procesa de urbanización se ha dado de mane

ra anárquica y desordenada, afectando la vida socioeconómica de la pabl_! 

c!6n. 

El Estado trate de proteger los intereses de le clase domi

nante, éste se da e través de la forntJleción de la Pol! ti ca Econ6mica, -

lo que va en centra de los principios fundamentales de la plenificaci6n, 

cuyo objetivo básico es el de lograr el bienestar social. 

El proceso de urbanización trae consigo una serie de cem -

bias en la vida económica de le población, en la educec:i6n, en le vlvie.!! 

da 1 etc. Los cantJios en lBB actividades econ6micas las analizaré pare -

determinar cuales han sido, hacia que sectores se ha canalizado toda es

te fuerza de trebejo y la problemática que se presenta. 
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21) Origen 1 evolución, antecedentes y planeaci6n en gene -

rel del Distrito Federal. 

Pare estudiar el proceso de urbanlzeci6n en el Distri

to Federal, nos remitiremos a su origen. 

la cuenca endoreice, conocida actualmente como Valle -

de México, data de unos 500 millones de ef'\os. Los primeros grupos huoo

noe, hoy conocidos CO!TD precláslcoe 1 que habitaban en les riberas del -

gran lago, se dedicaron a diversos cultivos, principalmente ma!z. Estas 

san loa antecedentes de las primeras concentraciones urbanas hasta hoy ... 

comx:ldas, en este región de la que es parte integral el Distrito Fede -

ral. 

Hacia el siglo V, Teotihuacén ea le primera sociedad -

urber.e y reelrrente civ1.llzede que existi6 en lo que ahora es México. Se 

extendía sobre una superficie de eprox.lmadamente 22 ~.m2 y tenia una pa -

blaci6n aproximada de 50,000 habitantes. 

Los testitrOnioe arqueológicos eef'lelen que Teotihuacén 

sufre una dispersión de su población y que tiende a ruralizarse 1 con el 

consecuente abandono del núcleo urbano. Se nota en la poblac16n une el_!! 

re tendencia a asentarse en lee márgenes lacustres, en el sudeste de la 

cuenca existen pueblo9 de tredici6n agrícola !TUI/ arraigada, com Chelco, 

Xochimllco, Iztapalepe y Culhuecán (1). 

Tenochti tlán 1 ciudad que ae considera COIT'CI heredera -

del patrón urbana de Teotihuecén, donde surgió le primera civilización -

del Altiplano, ocupaba en 1519 unos 13 km2, su urtlen1zac16n i~resionó e 
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los españoles. L.~ Ciudad en un esqwetna central, nos pl"esenta como nú -

cleo al Terrplo Mayor, de donde partían con sime~ríe radial y hacia los -

cuatro puntos cardineles, les canales que limitaban.los cuatro calpulli 

o cuarteles originales en que se distribuyó la gran Tenoc:htitlán. 

Su plano era aaimétr leo porque la situación del lsloti 

limitad~ al noroeste por Texcocc, obligó e que E.!l i;::recimienta de las c:hJ. 

nampas fuef'e haciB el sudeste, sur y sudoeste. 

Durante la colonia la vida de los indígenas se mantuvo 

en las zonas marginales, en el siglo XVI la ppbleción indígena sufrió -

una crisis derrcigráfica v la ciudad se viá al principio despoblada, por -

los efectos de la derensa de Tenochti tlán~ las epidemias y loi:; trab~jcs 

forzados. Pero con el tierrpo, el estableclmiento de los podcl:"es virrcl_ 

nales, así corno la continua llegada de nuevas migrantes del viejo conti

nente1 equilibraron en alga la población de este c~ntro urbano, aunque -

na llegara a alcanzar las cifras de la época Prehispánica. 

Después de la conqui~ta, donde se destruyó la cultura 

Mf?xica, na pudiéndo~e conser\Jer ni un r.uro, ni una construcci6n, se ins-

tala en Coyoac.án el primer ay'Jntamlentc del Valle de México_1¡ CCJn ~~ 1-~~ 

gada de Hcrn{m Cortés He inicia la reconstrucción de li! Ciudad y a rnedi,!! 

dos del siglD XVI, ya se parece a una Ciudad Hispana. 

La m~no de obra para la ccnstrwcc:ián oública y privada 

en el Última tercio del sirylo X\.'1, estaba constituida ~:-iricloelmente por 

los indios de la cuence. A partir de 1570, se sus ti tuveron las encomie!!. 

do~ por el régir2n de rep:oJrti~ieri.to; es!.a forma d!: contratación funcionl! 
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be por ipedio de jueces, que asignaban les obreros según las solki tudes 

que tenlan. 

En esa época hubo rrucha actividad en la construcc16n -

de los poblados de Xachimilco, Culhuacán, Iztapelapa, Sen Mateo, Mexicel 

zingo, Cuitléhuec, Mixquic, Chalco, Chiluca y Los Remedios. 

A finales del siglo XVI, le ciudad de México estaba -

controlada y regida en todos sus aspectos. En el urbano, la ctli:;tribu 

ción del especia estaba determinada por leyes. 

Pera el siglo XVIII, aunque loa límites de la ciudad -

son más o menos los misrros, e 1 aspecto urbano es diferente, no hay instJ:. 

tución (oficina pública, colP-gio, hospital, etc.) que no esté rerrodelada, 

por otra ledo y con ciertos puntos de la cuenca de México, Subsistía la 

circulación acuática, especialmente en la región de las Chinampes de Xo

chimilco, qui? era el principal productor de hortalizas y flores. 

El canal de la Viga llegaba hasta la ciudad y por él -

se introduc{an los productos que venlan del sur. La población urbana P.!! 

ra estas fechas se estima en 100,000 habitantes. 

Cuando Carlos III ascendió al trono hubo cambios en la 

poH tic:a de España y estos cEJfblas afectaron de manera indirecta a la -

Ciudad de México, modificando las estructures legales de uso del suelo, 

prcpiedad y renta de le tierra. 

Pera la segunda mitad del siglo XVIII, el urbanisrrc y 

la 2roui tectura alcanzan la cúspide¡ en esta primera organización urbana 
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colonial, destaca claramente le ciudad de México cono capl tal y princl -

pal asiento económico y administrativo, desde le que emanaba el poder PE. 

lítico y hacia le que se enviaban los productos de todo el virreinato. 

Durante el per!cdo 1 se distinguió el Virrey Revillegl

gedo, corro el más grande urbanizador, ya que llevó a cebo el prirrer pro

grarre de obras pÚblic:es conocidas hasta entonces. 

En le primera mitad del siglo XIX, la población se ex

tendió principalmente hacia el norte, poniente y sur. Durante tres el -

glas de colonia la Ciudad tuvo un desarrollo progresivo, aunque los con

ventos se habían conservado como núcleos de su estructure urben!stice. 

Ve en le época independiente y al triunfo liberal, los conventos san de,! 

truldas y vendidos corro lotes particulares, otros fueron utilizados coroo 

hospitales, escuelas y bibliotecas. As! la Ciudad toma una imagen dife

rente, déjando sus rasgos coloniales para incorporarse a la m:idernidad. 

Durante los aílos más violentos de la revolución, BUITE_!l 

tó la migraci6n hacia las grandes ciudades, especialmente a la Ciudad de: 

México, que aierrpre ha sido el foco de atracción en la Historia urbana -

del País. 

Es hasta mediados del siglo XIX cuando el aspecto derl!2 

gráFico cobra irrportancie dentro del contexto nacional, as! 1 el 18 de ".2 

vieniJre de 1824, el soberano Congreso General constituyente de los Esta

dos Ur.idos Mexicanos, decreta que la Ciudad de México, fuera el lugar de 

residencia de los supremos poderes de le Federación y en este mismo ano, 

el Distrito Federal fue creado corra entidad, tomando territorio del Est!. 
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do de México, al QJe estuvo adscrita la Ciudad de México y corrprendía un 

círculo cuyo centro fue le Plaza Mayor y un radio de dos legues (8,800 -

mts.), y en 1898 por segunda vez, el Estado de México aportó parte de su 

territorio pare configurar los actuales limites del Distrito federal, en 

una superficie de 1482 km2. 

Le población tuvo un crecimiento considerable de 1858 

e 1910, corro consecuencia del desarrollo económico experimentado al vin

cularse a le economía internacional. 

Durante el porfiriato se dá lrrpulso al transporte por 

ferrocarril, ~ato, aunado el libre acceso de cepi tal extranjero, propi -

ciaron la cancentreci6n de le actividad nacional en la Ciudad de México, 

dando a ésta un llTlJulso deroográfico que le hace decisivamente predominB!!, 

te, 

Entre 1910 y 1921 toda fue destrucción F!aioe y luche 

armada, afectando le dinámica derrogréfica del país, que registró una im

portante reducción de la población total, mixta y rural. Fue a partir -

de 1921, cuando se inicie la gran tarea de reconetruc.ci6n. El crec:imie!!. 

to de lee ciudades del pe!a comienza cuando entró en franco proceso le -

reforma agraria, que liberó mana de obra excedente, situación que se -

acentuó con le gradual mecanización agrícola. 

De 1934 a 1940 le l'eforma agraria llega e su más alto 

nivel y dé col!O resul teda un arraigo terrporal del csnpesino a la tierra, 

provocando une reducción en la migración rural urbana¡ sin embarga, la -

ausencia de apoyo financiero al cerrpo, le carencia de ele!Tl:!ntos neceas -
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cesarlos pera· subsistir, reelirrenta la· migración hacia les cludacks, 

principelroonte a la Ciudad de México. 

Como consecuencia de la situación económica creada por 

le Segunda Guerra f•'• .. mdial, se eatitrul6 el desarrollo indúatriel y en ge

neral un vlgoroao procesa de desarrollo económico ha.de adentro, tanto -

pcir la necesidad de cubrir una demanda insatisfecha por la oferta exte -

rlor, corra par la mayor exportación de algunos ~reductos industriales. 

Eetc desarrolla industrial tuvo lugar fun~amentalmentc en le Ciudad de -

México. 

partir de 1940, el país inicia su acelerado cree! -

miento industrial y la 'mayoría de las industrias se establecen en le Ci.!:!, 

dad de México, lo que contribuye directamente a la cancentraci.án de la -

población en la capital del pala, que registra en le década de 1940 a -

1950, la mayor tasa de crecir:iiento urbano hasta la fecha 3. ?%. 

Hasta 1940 les dimensiones de la Ciudad de México si -

guen siendo 1TOdestas de rrenere que toda la actividad del corrercio V de -

loa servicios están agrupados en el coraz6n de le Ciudad Colonial, ape -

nas extendido hacia el oeste. Los trenes san todavía, suburbanos y le -

población~ de bajas rec~rsoe permanece poco visible. 

Entre 1940 v 1960 los fraccionooiientoe de clase media 

torren el primer lugar, mientras que los más antiguos barrios modestas, -

se degradan e su vez en tugurios, broten por todas ladas las Ciudades -

Perdidas de las paracaidistas y las viviendas v colonias proletarias. 
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fica de la Ciudad, con el dt.>aarr:Jllo dE nuevoa suburbios especiall:adas 

fuera del Dietri to Federal, eobrc todo ha;::io ~l norte. El desarrollo de 

le Ciudad de México está ligado en gran parte, el crecimiento urbano del 

pafs. 

211) La ¡~laneaci6n en el Distrito Federal. 

Le pluneución en México ee inicia a partir de -

1928, con la creación dE~ [n2partE1nento dt?l Distrito Federol se crea la -

Ley Orgánica del Distr! r.: \' Territorios Federales, que t!.cne como oojetl 

va regl;TTientar la planif:..'.::m:ión urbana. 

Después dé 1930 se creó la Ley sobre Planeeción 

General de la RepÚblica, en donde se plantea la necesidad de rE?ali:::ar -

une actividad planificadn a nivel nacional y por cada uno de los Estados 

de la RepÚb lica. 

A consecuencia del aC:elerado crecimiento de la -

población que se dié ;:o:- f'l proceso de industriallzeci6n, hizo crisis la 

cobertura de servicies urbanos y la estructura de la Ciuduj fué .insufi -

ciente para etender los nuevos requerimientos de uso v organizaci6n de -

su espacio. Es as! co•rc surge el plano regulador y la comisión nacional 

de Planificación. 

r. fl:ic:.les de 1g70, se decreta ln nueva. Ley orgá

nica Que modifica la Ch•iolón territorial de le Ciudad, a-...iedando dividi

da el Distri t,;; Fe:l2;- :l r:n 1& fJelegaciones. 
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22) Antecedentes del Proceso de Urbenizac16n en el Distri

to Federal. 

El proceso de urbanización en México ha confcrrredo en 

lt:ie Úl tirrea décadas, une región urtlene con particulares fornes de vide -

econ6m1ce, ecx::iel y de usa del euelo. 

El Oietri to Federal, ea el área en la cual ee origina 

un desarrollo extraordinario, una manche continua de áreas urbanas y sL& 

urbanas; este desarrollo se he venido dando por etapas, la prirrera fue -

el crecimiento; le segunda le metropolización, este etapa se inicie en -

1950 y es as! corro comienza la región urbana dentro del rrarco de la red 

urbana nacional y co111J expresión, en el espacio, del oodelo de desarro -

lle económico adoptado. 

Loa coobioa cualitativos y cuantitativos que BCDT1fl8"Bn 

el crecimiento han producido transferencias de estructure y le reg16n U,! 

bene 1 como eglDnereclón dinámica. acoge le metrópolis corro une respuesta 

necesaria a le nueve ei tuac16n (2). 

221) Proceso de m1grac16n. 

Le migración ea principalmente un mecanierro de -

transferencia de nFlno de obra. en este proceeo migratorio ee dan dos CE!!, 

bioe: El primero, cuando loe mlgi-entee, originarios principalrrente de -

pec,Jef\aa · corrunldadee rurales de regiones deprimidas 1 se trasladen e la -

ciudad v ae incorporen CClnO nene de obre no calificada e las actividades 

industriales y de servicios y cuando, ante le insuficiencia de le oferta 

de enpleoa en áreae prOOuctlvee, elrrplemente se incorporan el sector in-
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fonnal de la ec~omle, con cualCJ,Jier tipa de empleo a euberllJleo¡, el se -

gunda cuando el migrante busca un lugar donde habitar une vez obtenida -

el eli1Jleo. 

Le estreche relación entre el proletariado y su 

cul'b.Jre de origen, prircipei.rnente CESrpealna, explica por un lado, le im

portancia que dan estos grupas a todos los aervicios que da le ciudad -

(salud, educac16n, etc.) v por otro, que el origen geagd.fico y cultural 

de loe mlgrnntee en las Últ1rres décadas, provenientes en su mayorle de -

corrunidedea rurales, ha detennlnedo que sus nivel~e de 'eacolarldad 3ean 

cada vez más bejoe, mientras que le economie de le ciudad, con sus for -

mas de producc16n, el uso de Lma tecnología moderna y la demande de esp_! 

cielizm::ión creciente, hacen más neceearle le fuerza de trabajo calific,! 

de, si tuac16n qie loe pone en desventaja con respecto e loe nativos de -

le ciudad. 

Por otro ledo, tenerroe que el 1nd!gene ee ha re

definido a al mierro social y culturelirente y su esocieclón al proceso de 

urben1zm:1ón ha sido néa de integrecl6n e une cultura nacional, que e su 

cercenle e le industrie moderna. 

Coro resultedo de este fen6rre:ic 1 el ind!gena es

té adoptando un patrón cultural urbana industrial y se integre e le so -

cleded CDIJIJ rrex:icmio, mediante el desarrollo de le culture nacional; sin 

entiargo, no son le induatr1el1zac16n, ni la urban1zaci6n los únicos fac

tores aignif1cetivae, tantJién lo son le difusión del patrón cultural que 

acorrpa:ie al rrunda TrcJdemo y del ~e le cultura nacional es parte. Este 

radical fenórrenc de cBTtlio social se observa en Xochimllco, y 'extiende -
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eue efectos en temo al área rretropolitane de la Ciudad de México, espe

cialmente e lea áreas que tienen población rural de origen indigene. 

aJADRO 2. 1 POOLACION ~E CAlll!O DE RESIDENCIA, LUGAR ACTUAL Y RESIDEN 
CIA ANTERIOR. 1960 

DELEGACION 
ENTIDAD 

MILPA ALTA TLAHUAC XOCHIMILCO 

México 312 611 2165 

Guanajuato --- 474 ----
Tlaxcela 113 - ---
Hidalga 112 230 ----
Michoecán 47 327 823 

Nuevo León 46 --- ---
Jalisco --- 200 ---
Chiapas --- -- 843 

Verecruz --- --- 548 

Pueble --- -- 509 

FUENTE: Censo de Poblaci6n 1%0. 

En el caso de les Delegaciones de Xochimilco, -

Milpa Al te y Tláhuac la migración proviene principalmente del Estado de 

México, ccn una participaci6n del 23%, 25% y 18); del te tal de la migra -

cién que tuvieron en 1960 respectivamente, le siguen en orden de ifrlJDr -

tanela Hichoacán, Hidalgo, Chiapas, Puebla y otros. 

222) Crecimiento de la ptblac16n de la Ciudad de Méxl 

ca. 

Le Ciudad de México, he teriido un crecimiento .. 
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irregular durante les Últimas siete décadas, ha habido lf'CVimlentoe soci_! 

les Q.Je han influido en eeta forma de crecimiento, sel tenerme que, en -

las primeras veinte el'\oe el crecimiento fue lento, sobre todo en 1910 

(une poblac16n eprox1rrade de 350 000 heb1tantes) s 1921, el perlado de 

mayor egl tac16n ravoluclonarie¡ posteriorrrente, le ccncentrec16n de la -

cep1tel se v16 est1nulsd• en el periodo poetrevoluc1oner1o (1921-1930). 

De 1940 ( 1 500 000 heb1 tantee) a 1950 el proceso 

deroogréfico tuvo une aceleración sin precedentes, este proceso se llevó 

e cebo elrrultáneemente con el de industrialización, pues el contar con 

infraestructura más adecuada, se canalizaron e la (;!udad de Héxicc las -

principales inversiones C':' 

En consecuencia, les ec:onom!es de aglomeraci6n -

desencadenaron un proceso corcentrador de población trabajadora pera la 

industrie eai coro pare le eperici6n de rruchos servicios urbanos, los -

cuales se surreron e lee activldedee edmlnietratlves propias d~ le ciudad. 

CUADRO 2.2. CIUDAD DE t'EXICO 
TASA DE CRECIMIENTIJ DE LA P08LACION TIJTAL SEGUN UNIDADES 

TERRITORIALES 8ASICAS ( 1900 - 1970) 

UN'"""~s 1? ..... b1u 192U 1930 1940 1950 1960 
TERRITCJUALES 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

C1udad Central 3.17 2.46 5.88 3.48 4.50 2.32 0.60 
D1str1to Federal 2.90 2.10 3.45 3.64 6.31 4.61 3.44 
Ares Urbana O. F. 3.17 2.46 6. 11 4.05 6.29 5.51 5.46 

FUENTE: Censos Generales de PobleciénO.G.E. 1 5.1.C., S.P.P., UNIKEL -
( 1972 cuadroa 1 y 3). 
La Ciudad Central CDftllrend1e ocho L::uarteles en los ef'\oe 190CI, -
1910 y 1921; 12 cuarteles en 1930, 1940, 1950 y 1960 y lee Dele 
gecionee: Benito Juárez 1 Cueuhtéroc, Miguel Hidalgo y Venusti~ 
na Carranza en 1970. En términos geográficos coincide la supe! 
ficie de las 12 cuarteles con la de estas 4 Delegaciones. Lee 
cifras para 1921, 1930 v 1940 se tornaron directamente de los -
censos respectivos; las de 19JO y 1910 son cifres censales tom~ 
das de Un1kel, Garza y Ru1z (1978). 
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Este dinámica social y ecan6mice he sl~ificedo, 

en términos detTDgréficos un crecimiento del área urbana superior el 5% -

anual durante loe úl tioos 30 af\os .. 

El ri tiro de crecimiento del Distri ta Federal ca-

mienze a disminuir paulatinamente e partir de 1950, en el perlado 1960-

1970, le tasa de crecimiento es de e6lc 3.44, mientras que en el período 

1940-1950 es de 6.31; tanbién pade111Js deducir que el centra de la ciudad 

de donde parte le extensión de la mancha urbana redujo eenaiblerrente su 

tesa de crecimiento, es! tenerooe que en el período 1900-1910 el creci -

miento fué de 3.17, pera el perlado 1921-1930 fué de 5.88, le tase más -

al ta en loe úl tlrroe 70 anos pera 1950-1960 comienza e decrecer notable -

mente llegando a 2 .32 y para 1960-1970 descendi6 hasta 0.61Jl:. 

CUADRO 2.3. POll.ACION TOTAL, URBANA V RURAL DEL DismITO FEDERAL V DE 
LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, MILPA ALTA V TLAHUAC 

ENTIDAD ANO 5 
1"30 1""º 1950 1960 1970 

O. F. 1'229,576 1 '75?,530 3 1050,442 4 1870,876 6 1874, 165 
Urbana 1 1135, 123 1 1649,045 2 1884, 133 4 '666,028 ---
Rural 94,453 108,485 166,309 204,848 -----
Total de lee 
3 Delegacio-
nea 52, 100 61,942 84,005 124,640 212,606 

Urbana 24,116 33,935 63,636 103,207 ----
Rural 26,054 28,00? 21, 169 21,433 -----
FUE~TE: Censos de Población y Anuario Eetedlatico del Dietrl to Federe 

1984. 

El incremento de le población en lee Oelegaclo -

nes de Xochimllco, Tléhuac y Milpa Alta carrparetlvEJnente con el total -
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del Oistrl to Federal, lo podemos observar al analizar les cifras cense -

lee de los per!odoa de 1930 a 1970: En la década de 1930 - 1940 le pe -

blación total del Distrito Federal aument6 42.9;\\ y la de las tres Dele~ 

cienes 18.9;\\, para la década 1940 - 1950 el incremento en el Distrito F~ 

deral es de 73.611\ y la de las tres Delegaciones de 36.9;\\, para 1950-1960 

el Oietrl to Federal se 1ncrement6 P.n 59. ?% y les tres Oelegecianee 46.9%, 

de 1960 a 1970 en el Distrito Federal el ircremento fue de 41.()); y en -

lee tres Oelegm:ionee de 70.6%. Es rreyor el increrrento porcentual de -

las tres Delegaciones que el del D. F. 

223) Población Urbana y Rural, 

El proceso de urbanizaclán 1 se puede ciJservar -

clararrente, el analizar lee cifres censales de lee décadas de 1930 e 

1960, la población total del Diatrito Federal en 1930 estaba distribuida 

en un 92% urbana y un m'.. rural; pare 1940 aurrent6 ligeraimnte a 93% la -

urbana y le rural ?%¡ pare 1950 aumente a 94% la urbana y decrece e 6% -

le rural¡ para 1960 atbe e 961' la urbana y s6lo 4% la rural, 

el proceao en lee Dele9aclonee es más marcado, -

pues pera 1930 el 46% del total de les tres Delegeiclanes (Xochimilco, -

Tll!huac y Milpa Alta) era pobloci.6n urbana y 5~% rural; para 1940 la po

blaci6n urbana el 55% y la rural 45%; para 1960 la urbana era el 7-:H. y -

la rural representaba sólo el 25% y finalmente pera 1970 la población U!, 

bena representaba un 83% 1 mientras que la rural era ÚnicBT1ente el 1'7Ki~ 
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224) Educación, 5u relación con las actividades ec:cn.9. 

mices. 

En las Últimas décadas, en el Distrito Federal, 

cana en otros países de Latinoamérica, le expansión de los servicias edl:!, 

cativos ha tenido das objetivos principales: Le formac:i6n de recursos ... 

humanos y por otro lado; el que obedece a las derechos humanas. 

As1 algunos opinan, basados en el concepto de -

Schultz (4), que la educación es una inversión productiva; ederrés de ser 

una forma de cansurro social, correlativamente se ha intentada hacer coi!! 

cidir loe flujos escalares con les exigencias de la economla, la que en 

la práctica, de hecho, ha dado escenas resultados. V en efecto, estas -

concepciones se han venido manejando en loe países cap! talla tas, ya que 

si bien por un leda, la educación es responsable del atraso o progreso -

del pele en cuestión, por otro lado, loe avances en los sistemas educat.! 

vos constl tuyen un requ1e1 to pare le continuidad del proceso, por lo 

cual es necesario que la educación se le tome en cuenta corro un aspecto 

medular ye que, el desde le perspectiva de le programación de los rec:u:r

sas humanos, ¡9 educación se concibe coro un rredio para inculcar en le -

poblEE1Ón calidades pera deae~ef'lar les funciones oc:upacionelee, socia -

les y poU tices, esenciales pare el funcionamiento de las rrodernas soci.!. 

dades urbanas; desde el ángulo de los derechos humanos se insiste en los 

avances, en le igualación de la oportunidad y en la utilización de la -

educación como nedio para superar la llamado "rrarginelidad". ocupacional 

y social de les mayorías. En el ceso de México, no se trata sólo de CD!!, 

siderar el acceso e le educación, sino tenbién de apreciar el núrrero de 

alunnos que concluyen los respectivos ciclos escalares y que, en su ceso, 
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pezaron eu educación prirrerie en 1959, 22.6% terminaron el sexto grado; 

11.6% erllJezaron la secundaria¡ 8.5% la terminaron¡ 4.3% iniciaron le pr!, 

peretorie¡ 3 .. 9% le corrpleteron y 3.5% etfllezeron une cerrera :1 nivel uni

verei terio en 1970. 

Esto nea nuestra clererrente CJ,Je le derrande inae-

tiafeche, no sólo se agudiza en loe niveles, se ve acentuando conforrre e 

loe educandos avanzan de un grado escolar el subsecuente. 

A pert1r de 1940 el pa!s experimentó une ncteble 

expansión de loe servicios educativos, principalmente en los ciclos pri-

maria y secundario. 

CUADRO 2.4 POaACION ALFABETA Y ANALFABETA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
DELEGACIONES 

ENTIDAD 
1 9 6 o 

ALFAEETA ANALFABETA 

Dlstrlto Federal 3 285 396 653 104 
Total de lee 3 Delegaciones eo 408 20 632 
Xochlmllco 46 282 10 008 
Tláhuac 19 339 4 527 
Mll¡¡a Al ta 14 787 5 297 

, 9 7 o 
Dletrl to Federal 4 417 195 441 615 
Total de las 3 Delegeclonee 123 163 20 255 
Xochimilco 68 913 10 355 
T!áhua:: 34 961 5 943 
Milpa Alta 19 289 3 957 

FUENTE: Ceneoe Generales de Población VIII y IX. 

En las Delegaciones de Xochlmilco, Tláhuac y Hil 

pe Alta la poblacién alfébeta total era en 1960 de 80 1 408 persones y --

201632 analfabetas; pare 1970 el total de la poblaci6n alfabeta era de -
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123, 163 y 20 1 255 analfabetas, lo que nea rruestre un aumento considerable 

en la educación escalar de estas tres Delegaciones; inclusive can reape_s 

to al Distrito Federal, hay un incremento, ye que de 1960 en que la pe -

bleci6n alfabeta de lea tres Delegaciones representaba el 2 .44% del Dis

trl to Federal, pasb al 2.79): en 1970. 

Podemos decir, que el inmigrante tiene un nivel 

cultural bastante bajo; ésto nos indica que, aún cuando los cmbios en -

la coll{Joslctán, por educación de la fuerza de trabajo, están en relación 

con la dinámica de la población, inherente a las ceracter1sticas de los 

que entran al mercado de trabajo 1 en realidad se trata de un proceso que 

normalmente ocurre de manera sirrultánea con la 1ndustrializaclón 1J la U!, 

banizeción. 

23) Organización sccioeconámlce y politice del Oiatri to FE_ 

deral en Oelegac:ionea. 

231) Distrito Federal y Ciudad de México. 

Desde el punto de vista estrictamente admlniatr!_ 

tivo, la Ley orgánica del Departamento del Diatrl to Federal del J de di

clE!lbre de 1941, determinó ~e la Ciudad de México fuere la capital del 

Distrito Federal y por tanto, de les Eatados Unidos Mexicanos. 

La nueva Ley orgánica del Departarrento del Dls -

tr1to Federal del 29 de dlcie<rtire de 1970, modificó la anterior dlvisi6n 

pal{ tice, según le cual el Oistri to Federal esteba constl tu{do por la .. 

Ciudad de México y 12 Oel egaclonea y a partir de 1970 está constituido .. 

por 16 Delegaciones; las Delegaciones de nueva creación fueran: Cuauht!_ 
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rrcic, ·.:enustlano Carranza, Miguel Hidalgo v Benito Juárez. 

El Distrito Federal ocupa una superficie de 

1, 503 lcm2. Esta unidad territorial es la que contiene dentro de sus lí

mites la mayor concentración de población que se puede calificar coro U.!:, 

bana, desde los puntos de vista geagráfico 1 social y económico (excep -

tuando el poH ticc-admtnietrativa), por la misma razón las contornos de 

este conglomerado humano y físico generalrrente no coinciden can el lími

te poli tic:o administrativo de le ciudad, causando una forrra irregular; 

de en! oue se le denomine con frE?cuencie "mancha urbana". 

El área urbana del Distrito Federal ocupaba en -

19?0 una superficie aproximada de 650 km2, en ese año ya se incluían les 

cuatrc nuevas Delegaciones (Cuauhtémac, Venustiano Carranza, Miguel Hi -

dalgo y Benito Juárez). 

232) Delegación Milpa Alta. 

2321) Antecedentes Históricas. 

La región dende se localiza esta Delega -

ci6n f'ue poblada por los chichimecas desde el siglo XII, quienes fueron 

sometidos en el siglo XV por los mexicae. Estas Úl times fundaron los -

barrios rrés antiguos de su actual cabecera, con el prepósito de guarne -

cer el inpartente camino que corrunicabe Tenachti tlán con Oaxtepec. 

A la derrota de la capital azteca siguió 

le de los pobladores de Malacatepec Momoxco (actualmente Milpa Alta) de!_ 

pués je largas batallas. En 1528 se pactó un tratado de paz en el que -

se re=onocía sus propiedades e los mexicas y se lee otorgaba el derecho 
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de norrbrar e sus gobernantes locales. PeuletinaTTEnte fueron convertidos 

a le religión católica con lo c:¡ue ee eíl1Jezeron e edificar ermi tes y con-

ventas. 

Después de le Independencia, Hilpe Alta -

fo,,_e parte del Eet.do de México, pero en 1854 ee decret6 lB Bfl'Plis -

ci6n del Diatrlto Federal con lo que qued6 rol'1!Edo parte de éete, 

2J22) Ceracter!etices Geográficas. 

Se localiza el sur del Distrito Federal, 

colinde el norte con lee Delegeclonea de Xochimilco y Tléhuec, el este -

con loe nun1c1pioe de Chelco, Tenango del Aire y Juchitepec, del Estado 

de México¡ el sur con el Estado de Morelos y el oeste con le Oelegac16n 

de Tlalpan. 

De lee 16 Delegaciones que constituyen el 

Oietrlto Federal, Milpa Alta es le única que posee ceracter1aticee eeen

cil!llmente rurales.. Es le más alejada de le zona urbana y la más extensa. 

Su integración tDITD Oelegeci6n fue des -

pu~e de loe anee veinte. Sus ceracter!sticae clirréticas son notablerren

te diferentes e les de la zona central urbana 1 pues tiene une orografía 

que propicia une terrperatura menos cálida, can mayar hurredad, nubosidad 

y frecuencia de lluvias. Eetli situada dentro de la sierre Chichineutzin; 

ea une zona perneable, con la que CIJllllle can le función de recarga de -

loa rmntoa nculferoa de le planicie. 

232J) Proceso deroográfico. 

Le pobleci6n de le Delegaci6n de Hilpe A.!. 
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ta, de 1950 e 1970 se increirent6 de 18,212 habi tantea e 33 ,694. En 1950, 

de acuerdo con su· volumen poblacianal, se cleslficebe en el decirmt1Jlnto 

lugar y en 1970 en el decirosexto, siendo la menos poblada del Distrito 

Federal. 

CUADRO 2.5. DELEGACION MILPA ALTA, INDICADORES OEttJGRAFICOS 

A Ñ O 5 PIB..ACION TASA DE CRECIMIENTO 

1950 19,322 
1960 25,872 3.0 
1970 35, 784 3.3 

FUENTE: El Colegio de M~xico. Estudio demográfico. Plan pare el dese-
rrollo urbano del Distrito Federal, D.D.F. M~ico 1975. 

Hilpe Al te registre tentlién los menores -

volúrrenee en sus increrrentos netos. En 1960, el censo arroj6 una cifre 

de 25,872 habitantes, superior en 6,550 e la d2 1950. Le poblaci6n - -

correspondiente e 1970 representl. un incremento neto de 9;912 habitantes 

can respecto al de 1960. 

En lo que se refiere al co:rportamiento de 

le pobleci6n respecto e le del Distrito Federal, Milpa Alta presente co

mo cerecter!etica peculiar su relativa eetebillded durante todo el peri.e, 

do, con porcentajes que oscilan alrededor de 0.5%. La dinámica de cree,! 

miento menlflesta une ten::1enci• el alza. En le década de loa cincuenta, 

le tase de crecimiento rué de J .O y de 1960 a 1970 de 3."'. El n!vel de 

estas tases est6 determinado par el crecimiento natural, CalllDrtamlento 

serrejante al del resto de la poblac16n del D!atri to Federal; de 1950 a -

1970 la tesa de crec!m!ento natural aporta más del 9!111> del crecimiento -

total. En los setenta se aprecie una neyor influencie de le tasa de CJ:.! 
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cimienta eociel, ye que eu contribución el reconocimi-:::nta totel ee de CJ!. 

si 40.0,:. 

Durante el periodo 1950-1970 le poblaci6n 

de ln delegac16n registre un acentuado rejuvenecimiento al aumentar en -

6.~ la proporci6n de menores de 15 efloe, pasando de 37.9'\ en 1950 e --

44. $ en 1970, Cabe eeflelar c:¡ue H1lpe Al ta presente lea tseee de morta

Udad llllíe altas y en lo tDcante e ls dietr1buci6n por aexoa, le poblaclÓn 

femenina tiene casi la misma proporción que le masculina. 

2324) Estructura Urbana. 

Milpa Al ta el igual que lea demás Delega

c ionea perifiricaa del O!atrito Federal, presenta ceracter!aticaa máa h_!l 

terog6neee que lee Delegaciones centrales, carro reoulteda de su reciente 

1n:orporaci6n al proceeo de urbanizaci6n. 

Pernanecen en elle patronee mninentes na:! 

lea, podrÍllllDe decir que no se encuentre integrada e le zon~ IJI'bene. Le 

reducida existencia de vías y medios de corruniceción he limitado su ple

na incorporación al Distrito federal; sin ettbergo, se considere parte de 

su zona de influencie. 

De nanere general, loe asentamientos se -

ubican en l• parte norte de la Oelegsci6n, en los limites de Xochimilco 

y Tlalpan. 

233) Delegaci6n Tléhuac. 

2331) Antecedentes H!stbricos. 

La palabra TlÓhuac proviene del nlíhuatl y 
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signiflce •en el lugar de quien cuide ague". Se origina eu aaentemiento 

e finales del siglo XII; al iniciarse la etapa colonial, T16huec alconza 

una poblaci6n de 2,0CD habit1nte1, dedicada principalllente a las labores 

er.;¡r!coln. En lea poatrillWÍBI del siglo XVII, pas6 a perterecer al de

nominada corregimiento de Ch1lco, .dependiente del gobierno de le Ciudad 

de México. Pera 1890 le lllJnicipalidad d• Tláhuec alcanzaba lae 5,000 h~ 

bi tente•, de loa cuala 1350 vivÍln en le cabecera. La municipalidad -

fué abolida en 19a3, pero d•spuh di! una enconada batalla cívica de eua 

pobladores, medi..,t11 decrato del 5 de febrero de 1924 ae constituy6 el -

ayuntamiento de Tlihuec, independizándose del 11Unicipio de Xochimilco, -

el cual estaba 8decr1 to. 

2332) Carscter!eticae Geogr&ricae. 

Al norte colinda con la Delegaci6n de Iz

tapalapa; al oriente con el E1tado de México, al lindar con loe munici -

pica de O.aleo e Izt11p11L.c1; al 1ur limita con Milpa Alt>t y el poniente 

con Xochimilco. 

La superficie te tal es de 9 123 .5 hectá -

reas de las culllee 2 536.3 (27.5) corresponden a usos urt:Jenos. Sus ti!. 

rrea son !l!lte• poz1 la •gricul turo; Hta delegeci6n junto con Xcchimilco 

paseen loe eueloe CJ,Je, por eua caracter!stices r!sico Cf..JÍmicBS, ofrecen 

les 11111~aroa. 11111tajoa para la actividad agr!cola. 

2333) Proceso demcgráflco. 

La pobleci6n de Tláhuec ae incl'lll!lent6 de 

11, ?lll h!bitantes en 1930, e 62,419 en 1970. 

Peae al omento de poblaci6n, le Delega -
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c16n PBntuva su posición relativa durante este período. Le praporc16n -

de pcDlaclón can respecto el Die tri to Federal fué de 0.09% en 1930, pera 

1940 d1! .om;, pare 1950 de .06%, para 1960 de .06% y para 1970 de .cm;. 

)CUAOOO 2. 6, POEl.ACIDN TOTAL, l.flBANA V RURAL DEL DISTRITO FEDERAL V 
DELEGACIONES 

ENTIDAD AÑO t'Ul>.J<u1U1 

" l.flBANA " RURAL " TOTAL 

D. F. 1930 1 '229,576 1°135, 123 94,453 
1940 1'757' 530 42.9 1 '649,045 45.5 108,485 14.8 
1950 3'050,442 73.5 2'884, 133 74.9 166,309 53.3 
1960 4°870,876 59.7 4 '666,028 61.8 204,848 23.6 

Xochi111ilco 1930 27, 712 17,533 10, 179 
1940 33,313 20.2 21,292 21.4 12,021 18.1 
1950 47 ,082 41.3 38,948 82.9 8, 134 (32.3) 
1960 70,381 49.5 59, 116 51.8 11,265 38.5 

Milpa Alta 1930 12,608 3,790 8,888 
1940 14, 786 23.2 4,084 7.7 10, 702 20.4 
1950 18,212 23.2 7,752 89.8 10,460 ( 2.3) 
1960 24,379 33.9 19,344 149.5 5,035 (51.9) 

Tláhuac 1930 11,780 2,739 8,987 
1940 13,843 17.5 8,559 2Qi.~ 5,284 (41.2) 
1950 19,511 40.9 16,936 97.8 2,575 (64.5) 
1960 29,800 53.1 24, 747 46.1 5, 133 99.3 

D. F. 1970 6°874, 166 

Xcch1milco 1970 116,493 

Milpa Alta 1970 33,694 

Tláhuac: 1970 62,419 

fUENTE: Censos Generales de Poblec16n V, VI, VII, VIII y IX. 

El aumento del ri trro de crecimiento de -

Tlát--.Ja;: se debe a le creciente inmigreci6n hacia esta Delegación, eabI-e 

todo e partir de 1960, mientras que le tese de crecimiento natural dlem.!, 

nu·1: ::e 3.4 a 3 .. J% de 1950 e 1970¡ la tese de crecimiento social aumentó 

de C.9".i e 5.6%. En los anos cincuenta éste representaba 20 .. 1% de le te-

ea ce crecimiento total y en los setenta el 65 .1%. 
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En la década de los cincuentes, le tasa -

de crecimiento rué de 4 .4% anual y en los sesentas eurrent6 e 7 .8' .. 

En le década de los cincuentas, Tláhuac -

era le Delegaci6n que tenía la tasa de natalidad máe alta en el Distrito 

Federal; ein entnsrgo pera 1970 ocupEEa el sexto lugar pues su nivel de -

38.? nacimientos por 1,000 por abajo de Azcepotzelco, Gustavo A. Madero, 

Magdalena Contreree, lztepel~e y Cuejlmalpa. 

Durante el periodo de 1950-1970, la pobl,!! 

cián de le Delegación regletra un acentuado proceso de rejuvenecimiento 

al decrecer la poblaci6n senecte (mayor de 65 alloa) de 4 .3% en 1950 e -

3.9% en 1960 y e 3.4% en 1970. 

En cuanto a la co~oalción por sexos, es

tán balanceadas lee proporcionee entre los horrbree y les nujeres. 

2334) Estructure Urbana. 

Las tres cuartee partes del territorio e!._ 

tán destinadas e usos no urbanos. Le otra cuarte parte es de uso egrÍCB, 

le. 

b.JAORO 2.7. DELEGACION DE TLAHUAC, INDICADORES OEttJIJlAFICOS 

AÑO 5 P!B.ACION TASA DE CRECIMIENTO 

1950 20, 720 4.4 
1960 31, 737 
1970 67,493 7.8 

~UE'ITE: El Colegio de México. Estudio Demográfico. Plan pare el Deserro-
lle Urbeno del D.F., D.D.F. México 1975. 

Además de loe uaos del suelo eminenterrEn-
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te hebi tacioneles, que ocupan 71.B.16 del área urbana, existen zonas mez -

cladee; le zona induetriel, comerclel y de servicios que participe con -

un 11.?% del área urbanizada. 

234) Delegación de Xcchl mUcc. 

2341) Antecedentea Hiat6ricca. 

Loe antecedentes de Xochimilco se reman -

tan e loe primeros aeentemientoe de le cuenca de México. fue ocupado -

en sus inicios por tribus nehuatlacae que se establecieron cerca de rra -

nantialee de ague dulce e loe que dieron el ncntire de Xochimilco que Bi,!l 

nific:e "en el eentJredo de floree". Posteriormente fue invadido par gru

pos segregados del aef'oríc de Culhuecén y de tal mezcle se forrró el eeftE_ 

río de Xochimi~co, que ere tributario de loe culhua;enee. Con posterio

ridad, lee tribus tenoc:hc:ae desalojaron a los culhuac:anae y formaron la 

alianza xochimilca, tenochca y tezcocane, con lo que los xochimilces de-

jaron de ser tributarios. 

En Xochimilco surgió un slEi'tema de culti-

vo Único en el nundo, en tieff1JOB de egues se desprend1a de la orille, mE,. 

tas de tierra que flotaban y un pueblo cotn:J éste hizo de este hecho una 

técnica pare ganar terrenos el lago, que nadie les disputaría después. 

Lee chinBTfllBS constituyen uno de los eie

temee agrícolas más eficientes de México y cuyo desenvolvimiento conlle-

va un procesa elaborado por el horrbre e través de rruchas generaciones. 

Es una agricultura que utiliza intensamente le mano de obra CB"lJesina y 

es altarrente productiva. Un ejerr4JlO de ello lo constituye el hecho de -

que un área de eproximedernente dos mil metros cuadrados de BlilTEnto sufJ. 
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ciente pera que pueda vivir tranquilamente una femilie de cinco persa -

nas. Este tipo de agricultura no requiere maquinaria y prácticamente no 

se utilizan fertilizantes ni pesticidas químicos. La bese de esta agrl

cul tura ea la flbundencia de egua que se maneja en forne TTl.lY eficiente a 

través de canales construidos artificialmente ••• en su conjunto le zona 

chlnm11Jera se ve corra un grupo de pequef'loa islotes, cada uno de ellos -

llamado cMnarr.pa. 

El cultivo en c:hinempe, en linees genera

les, es rruy sencillo: El cieno del fondo de los canales se seca pare -

formar los almácigol3 en donde se sierrtira la semilla en pequeñas unidades 

de tierra denominada chapín. 

Para cada época del año se encuentran cu.! 

tivos diferentes, con lo que la producción ea constante y abundante. 

Otra agricultura que se realiza en Xochi

milco es la de hortaliza, cCln una amplia variedi::¡d: rábano, ejote, chl -

charo, cebolla, zanahoria, cilantro, acelga, lechuoa, col de Bruselas, -

espinaca, perejil, elote y en rrenor escale, calebacite tierna, tomate de 

cáscara, chile y papa. 

Un cultivo muy típico de Xochimllco es el 

amaranto, cuy~ semilla, la alegria, sirve pera febrkar el conocido dul

ce ::en miel de piloncillo. Ta1rbién es ltfllortente Pl cultivo del olivo -

al sur de Xochlmilco. 

23li2) Sltuar:iDn Geográfica. 

De les Delegaciones del Distrito Federal, 

Xochif'lllco constituye una excepción porque en ella pernanece todavía Pª!. 
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te de canales preccrteaianos. Se localiza el sur del Distrito Federal, 

colinde al norte con lea Delegaciones de Coyoacén, al noreste con Tlé -

huac, al sur con Milpa Alta y de sureste a noreste con la Delegación de 

Tlelpan.. Can une superfic~e de 12? .4 km2 1 ocupa el tercer lugar en el -

orden territorial, de les 16 Delegaciones que confcrrren el Distrito fedl!_ 

ral. 

2343) Estructura UrbEna. 

Le eatr~cture territorial de la Delega -

ción es fundamentalmente suburbana y rural 1 que son loe tipos predomine~ 

tE=e en les Oelegecicnee periféricas del Distrito Federal. 

Lee tierras de cul tlvo sobre el lago, ar.!_ 

ginalmente se extendian desde Tepepan hasta Tláhuac 1 y hacia el norte -

hasta Santa Cetarina, cubriendo una superficie aproximada de 20,000 habJ:. 

tantee. 

2344) Proceao demogr~fico. 

La población de Xochimilco se ha ida in -

crerrentando (Cuadro 2.8.), en 1930 tenía una población de 27,?12, en --

1940 de 33,313 lo que significa un incremento del 20.2% 1 pare 1950 era -

de 47,082 1 presentando un aumento del 41.3% con respecta a la década an

terior, pare 1960 tenía 70,381 habiten tes representando un incremento -

del 49 .. 5% y pera 1970 tiene 116,493 habitantes representando un increrre!!. 

to de 66% con respecto a le década anterior. 

El nivel de crecimiento total está dado -

hasta 1970 por le tese de crecimiento natural.. Entre 1950 y 1970 ae ea

tirre que éste era de 3.3%, mientras que le de crecimiento total era ape-
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nas de 1.4%. 

CUADRO 2.6 DELEGACION XOCHIMILCO: INDICADORES EctJlOHICOS 

AÑO 5 POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 

1950 47,062 
4.1 1960 70,361 
5.3 1970 116,493 

FUENTE: El Colegio de México. Estudia Demográfico. Plan pera el Dese-
rrollo ds:il Distrito f'ederel. D.O.F., Méxioo 1975 (Cuadro P.1, 
P.22) y Secreter!e de Programación y Prea~ueetc, !X Censa de -
Población. · 

24) Actividades Econámices, pcblecién econ6m1cemente actl-

va. 

241 ~ Antecedentes. 

El objetiva de los l?uropeos el conquistar lo que 

rrés tarde serie le América Latine, ere el de OOtener excedentes correrci,!! 

lizablea para llevarlos e Europa. 

Para alcanzar este objetivo ere inprescindible -

reorganizar lss r~laciones de producción· existentes pare :ise~ur~r le prs_ 

ducci6'n de un velar mayor que el necesario pare le subatetencia de loe -

productores directos y que loe bienes producidos fueran de valor de uao 1 

can una derrsnde erectiva e!n Europa. As! en Héxicc, se establecieron re

laciones de producción servil col11J la encomienda y se organizaren secta-

res de 1TErcada externo dedicados e la extracción de metales preciases -

(oro y plata). Durante los des primeras siglos de la colcnizeción, el -

sector de rrercedc externo en toda Arrérica Latine se mantuve extrerredame.!!. 

te especializado, todo excedente tomaba le forrre de oro, plata y azúcar. 
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Todas las actividades eran extractivae o egrlcoles, o aea afectaban di -

rectamente el c~a. En este sistema el Pll!lel ecan6mica de las ciudades 

ere préctlcBTlente estéril. No se habla eeteblecldo una verdadera divl -

ai6n de trabaja entre c"""a y ciudad, 

Ei papel de la Ciudad canaiat16 principalmente -

en ser le base urbana, donde coexistieren el ejército, le burocrecis y -

la iglesia. Ael surge en América Latine un sistema urbano creado con el 

objetivo básico de sostener el eieterra de explotación colonial. Le ciu

dad de le conquiste ee eeteblec!e corro punto fortificado, a partir de la 

cual ee lrredlebe el poder colonizador, sometido e lee poblaclonee indi

genaa, a lo autoridad politice del rey e idealagia de la iglesia. 

En México los eletemaa de encomienda y de repar

timiento fueron paulatinamente CDfffJlementedoe primero y sueti tuldae des

pués por le haciende colonial, cuyos trebejedoree -peones- estaban con -

troledoe por les inetituclonee de endeudmniento perpetuo. El eiglo - -

XVIII y XIX asisten e una continua expanei6n de la haciende, productora 

de excedente de alimentos y de enirrelee de tracción. 

C~erando le hacienda con la conunidad indlgene1 

resalta el excedente que ee produce en le pr1rrEre 1 con respecta a la se

gunde. El surgimiento de la haciende, puede decirse que es el inicio de 

un proceso de profunde reorgenizac16n de las fuerzas produttivae en el -

sector de subsistencia. Esto trae coor:J consecuencia que este excedente 

va e creer una vida comercial trés aq::ilie. Le func16n conercial de le -

ciudad gene cada vez más ilfllortancia¡ en lugar de ccnsti tuir puntos de -

tránsito de mercenc{es exportadas e iltlJcrtedea, pesen a ser centros im -



85 

portantes de redistr1bucl6n de mercanc!es entre lee diferentes regiones 

de la mlsrre colonle. 

En le nedida que algunas ciudecles se enriquecen 

pasan e ser residencie de letifundlstBS, que t1-1leren disfrutar de los -

servÍcloe urbanos. La ciudad se vuelve el sostén de le vide politice c_g_ 

lonlel y le cune de los ITllvimlentos de independericle que ct111lenzen e ge!. 

terse; al finalizar estas IT'llVimientae pal! tices surge un cierto nlonero -

de naciones, cada una de lee cuales está organizada alrededor de un lm -

portante núcleo urbano. 

2~2) Pcblaci6n econ6m1c....,nte activa a partir de 19~0. 

Pera 1940 le población urbana del pala represen

taba s6lo el 35% del total, México no depend!e aún de las exportaciones 

agropecuariee, corm lo har{e anee después, la principal fuente de dlvl -

aes era le miner!a.. Le COfTlJDBlc16n de la fuerza de trabajo reflejaba el 

carácter predominanterrente rural del pele ye que el 63% de le mano de -

obre se encontraba en la agricultura. 

En 1940 el sector industrial ere pequeflo y de PE. 

ca isportancie relativa. Lee activldedee extrectivee (donde el petróieo 

oc~abe el pril'l'Er lugar) y el sector servicios aún no abeorblan una pro

porc1ón i"1Jartan+.e de le poblaci6n económicenente active, COIT1l lo fue -

posterionnente. 

En el perl.ado 1~0-1950 la Pol!. tica Económica se 

basó en el logro de une mayor capl telización del sector industrial y no 

en la mayor utilización de le rmno de ctJra. 
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CUADRO 2.9 PORCENTIUE DE PARTICIPACIOO DE LA PIJl.ACI[lj ECXJ'OIICAHEN-
TE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL TOTAL DE LA P.E.A. 

DEL D.f. V ZOOA METRCRl.ITAllA 

SECTOR/AfiJ 1940 1950 1960 19?0 

Agricultura, ellviculture, ca-
za y pesca 9.76 6.12 J.91 2.?0 
Extrectlvee 0.98 a.si. 0.'111 a.64 
Induetrie de trenafornaclón 25.74 25.85 J0.79 31.CJJ 
Industria constru::ci6n 5.BB 5.71 6.89 5.92 
Electricidad 0.56 0.73 a.as 0.66 
Corrercio 21.55 16.77 17 .09 13.62 
Transportes 6.81 5.J? 5.76 4.21 
Servicias 12.57 29.74 J2.28 30.15 
Gobierno 12.31 9.07 6.40 
Otros J.64 9.17 1.66 4.47 

TOTAL 100.00 100.aa 100.Cll 100.00 

FUENTE: Censos de Poblaci6n. Coleolo de Mfuclco. Estwio de Crecimiento. 

Le estructure del crecimiento económico de Méxl

•co 1 refleje la necesided carecterletics del proceso de acunulac16n del -

eieteme, de que la egricul tura proporcione loe excedentes de producción 

y fuerza de treb•jo, pare eetlefacer loe nercedce urbeno-induetrlel. CJ:! 

mo heime mencionado, loe factores CJJB intervienen en el crecimiento eco-

nómico del pele, tente cualitativo• cortD cuentitetlvoe, se traducen casi 

todos en desventejea pare lee zonas rurales y preferencias pare les za -

nea urbena 1 principalmente para el Distrito federal. Esto ee debe e la 

concentración de población en la capital, desde los inicios de le misma, 

es{ carro e le concentración de eervicioe ectninletretivoe, financieroe, -

comerclelee y de corrur.icacicnee, que se hacen neceeeriee para el desarIE 

llo, despuée de la Segunda Guerra tt.Jndiel, eetuva centralizada en la ce

pi tal. A partir de 1950 1 le capital manb1vo su lugar de privilegio, en 

cuanto e le utilización de mano de IX:lre industrial en releci6n con el -



87 

reato del pala. 

Fuera de le cepi tal, lea enpresee ee· ven oblige

dee e contratar meno de abre que nun:::e hable trabajada antes en unei fá -

brice y a la CJ.JI! hay que adiestrar en le propia plante. En ccntreete, -

les eipreeae JJEtropoli tanee pueden elegir de un Bf11Jl1D contingente de -

fuerza de trabajo obrero con experiencia febril. Loe trebejedaree del -

Oistri to Federal disfruten de mayores fec:ilidadea en cuanto a los eervi

ciaa de salud, educación, seguridad eociel, vivienda eubeldiada, etc. 

En le Ciudad de Mé><1co se encuentran le rreyor!e 

de las inetl tucionee de crédito; equ! fur.ciana le maquinaria del gobier

no, que otorga permisos y controles, es pnr esto y algunas atrae venta -

jea C1JE la industria se encuentra en un 5DX en el Dietri to Federal y zo

na 112trq:JDli tena. 

El enpresario consldera, en cede cese particular 

y por las razones enumeradas, que la productividad de le rranc de obre y 

el c~ital, es nucha rráa elevada en la zona metropolitana que en le pro

vircie y par coosiguiente, se ve cbligeda a optar por la prirrere. 

El crecimiento ec:on6mlco que experirrmt6 el pa!e 

hasta 1970, se localizb en su neyar parte en le Ciudad de México. El -

continuo incrementa de la pciJlación de la ciudad canc:entr6 el merceda, -

la que unido a las inverelooee pÚbllcas y extranjeras, así corro e atrae 

aspectos de le central1zac16n social y politice, pr~ic16 el eatableci -

miento de nuevas industries manufactureras. De hecho, de 1930 a 1970 el 

crecimiento en el número de e~reeas industriales del sector de transfo.!: 

rreción v el valor agregado por la manufacture, al producto total de le -
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industrie, crecieron a tease rrée elevedee en el Oistri to Federal cp? en 

el resto del país. 

Ahora bien, la contr1buc16n de le capitel el nú

mero total de las e~resoa industriales del pele, declinó ligermaente d.!!, 

rente el perlado 1960-1970, mientras que las eeteblecimlentos carrespon

dientee e cc1111rcioa y servicios, noetraron una tendencia creciente en el 

área urbana del Distrito Federal¡ es decir, le concentrac16n de le acti

vidad econ6mlc11 glab•l, aiguló aumentando. Por otro lado, esta caneen -

trec16n económlce en 11 porcen~aje de participación de loa trabajadores 

capitalinos, respecto al total de la poblaci6n econ6mic'"""'1te active del 

paie es superior el reato del pa!e. 

Le dinámica industrial del pele y su concentra -

c16n en la ciudad de México, contribuyó e que en este centro urbano, el 

sector n:aiuf.::turero y los servicios· vin:uledoe con el crecimiento lndu.!. 

trial, tuvieron una pll1'ticipaci6n l""ortente en la abaorc16n de 1111no de 

ctira. 

La producc16n industrial del Dietri to Federal, -

en un principio orientada e loa bienes no duraderos, se dessrroll..6 en -

for1JB dinhlca y ahaorv16 de rranera constante fuerza de trabajo, desde -

1930 haeta 1950. De 1950 a 1970 la 111!nUfacturere experiment6 profundos 

cElrhioe en eu estructura, que cullldneron en el desarrollo de prácticBrrl!!. 

te todee lee remes del sector, incluidas lee dedicadas e la fabricación 

de bienes de producF16n y de CDntM.J:llJ duradero. Estas últines fueron de 

nueva r.reecién y a pesar del uso intensivo de capital, contribuyeron a -

BfTllliBr y di11ereificer el efr1Jleo.. No obstante q.Je la tase de crecimien-
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to de la población activa en eete sector se desaceleró' después de 1950, 

fue la segunda niie alta en toda la economía entre 1950 y 1970. (Mul'loz y 

Oliveira, 1976). (5) 

Las actividades del sector terciario terrtJién se 

extendieron de 1930 e 1970; sin enbargo, no se puede hablar de un proce

so de 11 terc1ar1zac1ón" excE'sive de lo ecanomla capitalina. 

Hasta 1970, la concentración de la mano de obra 

en el sector terciaria se debe, fundementalment~, a los requerimientos -

de bErviciaa provoC'ados por le creciente industrializedón 1 aunque tam -

b!én contribuyeron al incremento en el ingreso de algunos grupas socia -

les y el flujo tur!stica, a partir de los cuales se integra el mercado -

de cansutro de una cantidad enorme de servicios recreativos, restaurantes., 

etc. Desde luego, también deserrpeñan un papel irrportante en este proce

so. lee presiones de le oferta pare a1Tpliar las oportunidades de e~leo, 

eobrP todo de ocupacionP.a no calificadas de los seNlcios p~rsoneles re_! 

!izados en forma independiente. 

Pera clasificar el irruacto del crecimiento econ,2. 

mico en la dinámica de los servicias, es necesario distinguir subconjun

tos de actividades más harrogéneos dentro del sector terciario. Cuando -

ésto se hace con informe.clán para el O. F • 1 tenemos que las servicios -

distribut.1 VOS (transportes y COITercia) 1 y loe personale:s fueran irrportB,!! 

tes en la absorción de mano de obra de<ide 1930 hasta 1970¡ sin errtJargc -

su lrrportencie ha decrecido e través del tierrpo. En carrt:Jio, las servi -

cios al productor (banca, finanzas, inrrobJliaries y otros de carácter -

profesional) y los servicios sociales (educecióri, salud y administración 
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pÚbllca) son loa principales causantes del creclmlento ten:ierio en los 

alloe de 1930 a 1970. (Muñoz y Oliviera, 1976). 

E.n resumen, las servicios al productor, junto -

con la manufactura y le construcción fueran loa sectores que tuvieran -

les tasas rrás eltaa de crecimiento de la población económicamente activa 

en la Ciudad de H~xico deade 1930 hasta 1970, El !ncreJrento de dichas -

tasas, Bin errt:Jergo, fue trenos intenso en todos las sectores econ6micoa, 

ein excepción, desde 1950, lo que refleja una contracción relativa de -

las oportunidades de erllJleo en el conjunto de la economía capitalina en

tre 1950 y 1970, (Huñoz y Oliviera, 1976). 

243) Carrbias en la estructura ocupacional. 

Loa canbios ocurridos en las Últimas décadas, -

son producto de le dinámica global de la economía. Heiooa observado que 

loa trebajedorea que deBeíll3ef\an ocupaclanea no manuables, cobran mayor -

peso en la estructura ocupac1onal a través del t1e"TJD, conforrre crecen -

las eervicloe y la manufactura para el conjunto de la pablac16n económi

camente activa de le Ciudad de Mex1co. 

Las cadenas de superrrercados, la BrrlJlla red ban

caria, las grandes CDf7llBt'\Ías in1Tt1biliarlas y de publicidad, los hoteles, 

restaurantes y centres de diversión, junto con le burocracia pública y -

los centros de enseñanza y de ealud, errplean grandes sectores de trabaJ.! 

dores no manuables~ TarrtJién las grandes em;Jresas industriales que utll.!, 

zen tecnología moderna demandan un número creciente de profesionistas, -

respectivamente. 

En un lapsa de 30 años la P .. E.A. se cuadriplicó 
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en el Distrito Federal, pesando de 610,115 a 2 1682,958; la que nuestra -

la iq:iortancie de esta entidad a nivel nacional, ya que pare 1940 repre-

• eenta el 10.4% y para 1970 el 41]6 del total. 

CUADRO 2.10. PORCENTAJE DE PARTICIPAClON DE LA P08LACION ECONDMICA~N-
TE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL TOTAL DE LA P.E.A. 

DEL D.F. V ZONA METROPOLITANA 

SECTOR/AÑO 1940 1950 1960 1970 

Agricultura, silvicultura, ca-
za y pesca 9.76 6.12 3.91 2.70 
Extrae ti vas 0.98 0.54 0.70 0.84 
Industria de transportación 25. 74 25.85 30.79 31.03 
Industria construcción 5.88 5. 71 6.85 5.92 
Electricidad 0.56 0.73 0.85 0.66 
Camerc:lo 21.55 16.77 17.09 13.62 
Transportes 6.81 5.37 5. 76 4.21 
Servil:::ios " 12 .57 29.74 32.28 30.15 
Gobierno 12.31 9.07 6.40 
Otros 3.84 9.17 1.66 4.47 

T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Censos de Población. Colegio de México. Estudio de Crecimiento. 

CUADRO 2.11. DISTRIBUC!ON DE LA P.E.A. POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL -
DISTRITO FEDERAL V EL AREA METROPOLITANA 

1940 - 1970 

SECTOR/AÑO 1940 1950 1960 1970 

Total P.E.A. 610, 115 1'139,189 1 1 869,432 2'682, 958 
Agricultura, silvicul tura 1 ca-
za y pesca 59,518 69,683 73, 143 72,304 
Extrae ti vas 5,999 6, 173 13, 152 22,412 
Industrias transformacián 157,031 294' 523 575, 659 832,632 
Industria construcción 35,876 65,060 128,852 158,894 
Electricidad 3,513 8,354 15,866 17,651 
Comercia 131,441 190,060 319,497 365,459 
Transportes 41, 554 61, 186 107,637 113,043 
5ervicios 76 ,690 338, 744 603,455 008,977 
Gobierno 75. 094 - 1,255 171,670 
Otras 23, 399 104. 406 30,916 119,916 

"°UErHE: Censas Nacionales de Población 1940, 1950, 1960 y 1970. 
Alfonso Carona Renter!a 11 La Econom{a Urbana". 
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En cuanto a la distribución sectorial de la P.E. 

A. en el Distrito Federal y zona metropolitana, tenerros que en 1940 la -

rama económica que errpleó un mayor número de personas fué la industria -

de transformación, can 157,031 personas 1 que conformaron el 25.74% del -

total de ocupadas¡ la siguen en orden de importancia, los servicios (in

cluyendo Gobierna) con 151, 784 persones, que representan el 24.~¡ en -

terc:er lugar se encuentra el sector comercio, con un total de 131,441 -

personas y en cuarto lugar la agricultura con 59,518 personas. 

Pare 1950, el sector aervic:ios pasa a primer lu

gar, con el 29. ?4%; la industrie de transformación, aunque lncrerrEnta su 

participación sólo llega al 25.85%¡ en tercer lugar se encuentra el ce -

mere lo, sólo que este año bE1ja su partici pscién al 16. ??Xt y en r:uarto l.!:!, 

ger le agricultura, que tarrbién baja a 6.12%; sin embargo el renglón de 

otros, que incluye a los trabajadores autánoroos, se increrrenta a 9 .17% y 

la rama de le industria extractiva es la de menor participación con 0.54% 

Para 1950, es nuevamente la reme de servicios la 

de mayor illlJortencia, con el 32.35% (incluye Gobierna)¡ la industria de 

transformación aumenta a 30. 79X. 1 o sea, aumenta su participación en 49.% 

siendo el sector más dinámico; el sector corrercio se mantiene en tercer 

lugar con un 17.09>.í, aumentando sólo 0.32% con respecto a la década ant~ 

rior; la agricultura cae hasta el 3.91% y en este af\o toma inportancla -

la industria da la construcción con el 6 .Sg;\; y es la industria extrac:ti

va la de menor participación con O. 71%. 

Para 1970 1 el sector servic:ios (inclu~·endo Goble.r. 

no), ocupa el prirrer lugar con el 36.55%, un 4.2n más que er 1960¡ en -
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segundo lugar continúa la industr~a de transfot·mac1én con un 31.~ y se 

reduce la participación del carrercio a 13.62%; la agricultura decrece -

hasta 2.7% y es la industrie eléctrica la de menor participacién, con el 

0.66%. 

Si observarros la tendencia de las di versas remas 

vereroos que en números absolutos han tenido un crecimiento de 1940 a 

1970 1 excepto en el sector agropecuario, que decreci6 en este último. 

UAORO 2. 12. P08LACION ECONOMICAl-ENTE ACTIVA POR GRUPOS MAYORES DE OCU 
PAC!ON PRH/CIPAL V RAMA DE LA ACTIVIDAD -

(1960) 

MILPA ALTA TLAHUAC XOCHIMILCO D. F. T O T A L 

A8S. % A8S. % ABS. % A8S. % 3 DELEG. 
A8S. % 

SUl'I\ 7635 100 7664 100 21757 100 1751954 100 37056 100 
Aoricul tura 4929 65 3332 44 8229 38 46516 j '"""º 46 
Ind. Ex trae. 35 33 72 11829 1 140 -
Ind. de Tremar. 541 7 1226 16 3138 14 532202 >U Lo905 13 
Ind. de la Const. 174 3 469 6 838 4 118172 1481 4 
Electricidad 9 031 194 1 14943 1 ~35 

ConErcio 9E6 13 "44 13 3133 14 305990 ,063 14 
Transoorte 158 2 446 6 1092 6 102228 ~ 16% 4 
Servicios 792 10 1171 15 4549 21 589930 '" 6612 18 
Otros 11 12 411 2 30144 2 434 1 

( 1970) 

SUl'I\ 9433 100 14<63 100 31696 100 2230986 100 55592 100 
Anricultura 3928 42 2874 20 4999 16 491b4 2 11801 21 
Ind. Extrae. 26 2 91 12 76 27 18435 d4 
Ind. de Trensf. 1020 11 3572 25 5460 17 665486 30 10052 18 
Ind. de la Const. 203 2 869 6 1773 6 1222~8 , <836 5 
Electricidad 13 57 303 1 13611 l }73 1 
Corrercio 1468 16 1513 11 4464 14 310540 14 7445 43 
Transcorte 234 2 672 5 1627 5 96094 4 2533 5 
Servicios 1391 15 2629 18 8323 26 717363 32 12343 22 
Gobierno 675 7 1237 9 3259 10 150829 1 5171 10 
u tres 473 5 937 6 1395 4 87216 5 2805 5 

FUE~ TE: Censos Generales de Población 1960, 197E. 
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La población económicamente activa de las tres -

Delegaciones (Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta) han tenido el siguiente 

CCR1JOrtamlentc: La población econámicamente activa dedicada el sector -

secundario en 1960 era de 1'i% y al sector terciario el 3?%, mientras que 

pera 19?0 la PEA dedicada el sector secundario era el 23% y al sector -

terciario el 4~1 en las actividades no eepecificadas, h•Jbo un aumento -

de 4% ya que pera 1960 repreaenteben el 1% y en 1970 el 5%. 

En 1960 la PEA dedicada a la agric::ul tura repre -

sentaba el 45% del total del Distrito y para 1970 representaba sólo el -

21%. 

Mientras que las otras actividades económicas -

(eecundariae y tercieries) tienden e incrementarse así en 1960 estos das 

sectores representen el 79%; de estos dos sectores es el terciario el -

que tiene un mayor incrementa. 

25) Asentamientos humanos, tenencia de la tierra y su rel!!_ 

ción con le vivienda en el Distrito Federal. 

Los asentamientos, y las formas que éstos adquieren, -

son reflejo de les formas prevalecientes de organización sccial. La Oe.!!, 

igualdad en el proceso de desarrollo, qu2 previene de relacio;ies de ca~ 

nlcación y dependencia tanto en el interior de cada pals corra entre loe 

propios países se incluye entre una de las principales causas que han d!, 

do origen a la crisis actual de asentamientos humanos. El desarrollo no 

es un proceso lineal. Los pelees en desarrollo no se encuentran en eta

pas por les que ya han pasado los palees desarrollados y de ninguna nan_g_ 

re registran una tendencia hacia la situación actual de estos Últirros, -
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can un elrtple retraso en el tierrpo. 

El subdesarrollo en su forma actual, no es nes que el 

producto de relaciones económicas dEsiguales entre las naciones basadas, 

preciserrente en la dominación y la dependencia, esta dependencia se man! 

fiesta en todos los nivelee 1 incluido el de asentamientos humanos. 

La propia magnitud de los problemas hece que su solu -

ción exija nuevos conceptos, nuevos rrodelos, nuevas tecnalag1es, nuevos 

instrumentos y un carrbio radical en el errpleo y distribución de tedas -

los recursos en particular e.1 de la capacidad humana. 

Ante esta perspectiva es menester saber quién torra las 

decisiones y cómo lo hoce, entre el Gobierno Federal v la base local se 

escalonan diversos niveles de decisión y resolución c:iue corresponden e -

entidades terri tarialea de diverso nivel o radican en organismos especi.,!! 

!izadas encargados de funcionarios especiales 

As! al referirnos a recursos na poderoos pasar por alto 

el recurso tierra y en particular, al terreno urbano ya que ea a su vez, 

un recurso natural y un bien productivo. 

Corro recurso natural debe estar destinado e satisfacer 

necesidades de la colectividad: como bien productivo debe tomarse en -

cuenta que el eurrento de su valor es el reeul tado no sólo del esfuerzo -

individual sino de decisiones e inversiones de la colectividad: canse -

cuenternente es a ella a quien pertenece la tierra y su usufructo, ye que 

la apropiación de la plusval!a de la tierra generada por la sociedad -

tiende a permitir la acurrulacián de enormes ganancias y a elevar artifi

cialrr.ente el precio de la tierra, lo oue dificulta u obstaculiza el ecc.! 
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gualdedes que son le bese de le crisis ectuel. 

251) Antecedentes sobre el Mercado de la Tierra. 
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El funcionamiento del mercada de la tierra can -

trola rruchos aspectos de le producc16n de le habitac:i6n. Dos diferentes 

ilJllactoe de le tierra sobre la hab1tac16n son notables: Uno es le loce

lizaclón de le hebl tecián y el otro su costo final. 

Dbvlarrente, a larga y a corto plazo, el CO!TflDrt.!!, 

miento de los precios en el mercado de le tierra es definitivamente ex -

plcsivc; de todas formas loa aumentos de precios están CDlfllletarrente fu_! 

re de orden con lee tendencias generales de los precios en la econom!a. 

A pesar de le permanencia de estas alzas de pre

cios en el mercado de la tierra, con su irrpectc obvio sobre costo de la 

habitación, no se ha hecho ceei ningún trabajo analltlco pera explicar -

las causes de esta tendencia. Debido a este falla, es irrposible determJ:. 

nar a que se deban los increnentos de precios, si son e: Le continua d!_ 

mande alta; le baje elaatic:lded de le oferte o a los ingresos elevados o 

a les corrblnac:iones de arrt>oe factores. 

252) El Crecimiento Urbano. 

Es bien conocido el rápido crecimiento de la de!!, 

sidad demográfica dentro y fuere del Distrito Federal. 

Obviamente, teles aumentos masivos de poblac:lén 

formen uno de los más i!T'portentes CCirrtJDnentes de la demande de la tierra. 

Adenés, aunado a este crecimiento derrográficc, viene aparejado un sumen-
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to del ingreso per cepita. Por ésto se puede afirnar que la demande de 

la tierra ha aumentado no sólo porque le población ha crecido. En otras 

palabras, como la población y los ingresas han aumentado y la elastici -

dad de la demanda de la tierra es positiva, puede verse que éste ve des

plazándose hacia arriba junto con los precios, en un período de tie"lJD· 

Durante el proceso del crecimiento económico, la 

demande de la tierra tarrbién se eleva de acuerdo con la expansión de les 

necesidades comerciales e industriales: Su aumento en núrrero y producto 

tarrbién inplice une demanda que aumenta por la necesidad de la tierra y 

alrededor de los centros urbanos. As! pues, le base de la demanda por -

la tierra urbana no ea Bl'flllemente el crecimiento de la población en lee 

ciudades, sino que tmt:Jién -y quizás más irrportante- el crecimiento can.!:!, 

tante del c:api tal en algunos sectores y el ingreso per capi ta dentro de 

estas áreas. Las aumentos en ingresos perml ten que los precias de la -

tierra se coticen a niveles que anteriormente parecían irrpoeiblee de ca!!. 

cebir. 'Los aumentos en los ingresos tarrbién irrplic:an una gran demande -

por parte de le clase alta y de le clase media, de lotes de tierra rele

tivaroonte extensas para usos residenciales (por diferentes rezones, la -

demanda fuerte de la tierra residenc:ial puede terrbién estar localizada -

en las clases bajas, que están estancadas o en evolución. Los peq.ieños 

terrenos, para los jacalee pueden ser todo lo que estas grupos pueden t.! 

ner). (6) 

253) Renta del suelo. 

Para definir los conceptos que utilizererms, Bel:!, 

direooe al concepto de la renta del suelo pues éste nas dará coherencia 
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y explicación a loe de uso y tendencia. 

La rente del suelo se presenta corro una ganancia 

en dinero, que puede eer considerada coro interés de un capitel imagin.! 

ria • Le cepi telizaci6n de la rente del suelo conati tuye el precio de 

conpre o el valor de le tierra. No es el valor de le tierra lo que de -

termine le magnitud de la rente, elno por el contrario, la magnitud de -

la renta es la que determina el precio del suelo. 

Pare que ésto ocurre es necesario, que se haya -

determinado una tese de interés, cuya rregnitud no ea arbitraria, pues -

cuando un terrateniente vende su terreno, se refiere prlrrero a la tasa -

de interés REdle practicada en el rrErcedo, le cual ha sido determinada -

por le tasa de ganancia. 

Ea este uno de loe procesos del enriquecimiento 

progresivo de los terratenientes, del incremento constante de sus rentas 

y del creciente valor en dinero de sus tierras a medida que va progresa.!! 

do el desarrollo económico. Loe terratenientes se apropien el resultado 

de un desarrollo social logrado, sin que ellos pongan nada de su parte, 

de esta forrra dos fenómenos concurren pera elevar la renta y por consi -

guiente, el precia de un predio: Le incorporación de c~i tal en el te -

rreno misl?EJ; la lncarporoc:ién de cepi tal en el conjunto de los terrenos 

pertenecientes e los terratenientes. 

Ello significa que, independientemente de cual -

quier lncorparecién especifica de cepi tal, el precio de los terrenos c~ 

ce con el crecimiento general de le econam!a en su conjunto. Los mavl -

mientas de alza de precio de las terrenos están ligados en lo esencial -
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al desarrollo de le ec::onom!a nacional. 

Loe estancamientos pasajeros de loe precios de -

loa terrenos, no provienen tanto de les medidas tomadas por las gOOier -

nos, corro de los ritroos del desarrollo económico. 

254) La politice de gobierna y su irrpacta. 

El irrpacto de las poli tices guberna~nteles sin 

una respuesta adecuada en el rrerc::ado de la tierra puede tornar rruchas fo!. 

mas; puede: Afectar le cantidad absoluta de la ofert'J de la tierra; pu!. 

de afectar donde le tierra se ofrezca para su vente¡ puede afectar en le 

utilidad neta o ganancias de capital en el uso de le tierra. 

En Méxic:o, un ejerrplo claro del prirrer tipo del 

irrpac::to de Gobierno, es la existencia de los ejidos. Estos, que están -

contiguos a nuchaa áreas urbanas debido al crecimiento urbana, son une -

restricción grande a la cantidad de tierra (legal), disponible para uso 

urbana y para crecimiento futura. 

Ve que la tierra ejidal no entra dentro de un -

mercado de tierra normal, sus precios no pueden ser cotizados en C:OfllJar~ 

cián con otras localizaciones. Consecuentemente, existe COITIJ una reser

va de tierra barata para aquellos que están dispuestas y san capaces de 

utilizarla ilegalrrente en su gran mayar!a de fraccionistas ilegales que 

hacen presa de los pobres, vendiendo terrenos ejidales a altos precios, 

puede servir para cosechar este sobrante para su propio beneficio. 

As! pues, ademés del irrpacto del costo de las -

distorsiones naturales del rrercado de la tierra, está el del Gobierno; -

la surra de antms ayude a explicar los aumentos a largo plazo de los pre-
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cios de la tierra. En les Delegaciones del sureste del Dlatrito Federal, 

motivó del estudio -el ejido ea la forma de tenencia de la tierra máa l.!!! 

portante, si nos referimos a la centidad- .. 

255) Ls vivienda en el O. f. (Oelegaclonea). 

La preocupación por regular y controlar el desa

rrollo urbena surge cuando la Revolución Industrial errpez6 e ejercer su 

influencia en lea ciudades, rrultiplicando las zonas fabriles y las áreas 

de viviendaa obreras, que deeerTboca en el deterioro de la vida urbana, -

provocado por el éxodo de los ta1J1Jesincs a las éentrca: industriales. La 

ausencia de legislación adecuada, un desnedido c:recimiento derrogréfico y 

en consecuencia, una derranda que superaba a la oferta, terminaron par -

dar origen a barriadas miserables. 

Muchas de estas viviendas ee encontraban local!-

zadas en el centro mismo de la ciudad o crecieron en zonas que hasta en

tonces hablan sido consideradas "respetables", así le cl3se media prcte.!. 

taba, pero su protesta no iba dirigida hacia el Gobierno, ya que éste t~ 

n{a CCITC función le de garantizar la Ubre corrpetencia y can ello le li

bertad hu1TBna, según se creía. Este ideología explica ei porque del de

terioro de loa servicios 1TLJnicipales y porque, bien pronto, se quedaron 

a la zaga del crecimiento de la población. Así surgen los grupos de re

forma cívica, entre otros, en loa Estados Unidas 1 hacia la segunda mi ted 

del siglo XIX. En México en el pei-1odo 1920 a 1930 1 hay un cierta para

lellstr0, que se refleja en la venta de terrenos exclusivos para vivienda 

de lujo. 

Las actuales zonas residenciales de Polanco, Lo-
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mas de Chapultepec, etc., no nacieron sólo de una creciente demanda re -

sidencial: Surgieron tantJién del deseo de abandonar las colonias porfi

rianas de Juárez y Roma, en las que podía advertirse la presencia de nú

cleos de poblac16n nuc:ho más pobres. 

Sin errbargo, el avance de la industria no afectó 

en igual nedida a toda la cap! tal: El hecho de que en su gran mayoría -

las fábricas fueran establecidas en la zona norte del Valle de México, -

desplazó hacia esa área el crecimiento de las zonas proletarias¡ así, -

con el tieíllJo, serían las colonias Industriales, Vallejo, Lindaviata, -

Rastro y Michoacana las que por los veintes, comenzaron a recibir la a

fluercia de los obreros y emigrados del c:arrpo, en terrenos corrparativa -

mente baratos y práxirros a fábricas, talleres y vías de transporte. 

Aunque las consecuencias de estes inmigraciones 

no fueron equiparables a los problemas que originó la revolución indus -

tria! en Inglaterra, s! hay un cierto paralelisrro en cuanto a la forma -

de atmrdar los problemas de la urbanización, por ejerrplo: El hecho de -

que un gran número de demandas que requerlan respuesta inmediata, fueren 

dejadas, sin reglamentación alguna, al criterio y e los intereses de la 

inversión privada. 

El problema tenla que adquirir, por sus dimensi.E, 

nes, otro carácter antes de que se intentaran scluciones rrás a fondo, e_!! 

paces de superar la idea de que, alcanzar el bienestar urbano podía ser 

sólc resultado de ur.a reforma c!vica. 

Este problema de la ~:.irisdicción 1 es un fenómeno 

oue se presenta en la planeación del Distrito Federal, ya que un gran n~ 
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mero de ellos se origina en zonas circunvecinas del Valle de México, fu,! 

re de sus posibilidades legales de acción. 

A partir de 1950 se aceleró en casi todo el nun

do el proceso de industrialización y con ello, se egudiz6 con mayor rf4l! 

dez el cree imiento dentlgráfico de las zonas industriales. Na se reque -

r!a una perspicacia extrema pera advertir que en les ciudades habitaban 

un reducido número de gente adinerada y une gran masa de pobres. La ju!, 

tificación de le clase capitalista de decir que la gente era pobre por -

su falta de entusiasmo en el trabajo ya no era suficiente y era claro -

que hable otros factores sociales y económicos que les irrpectía alcanzar 

mejores niveles de vida. 

En los paises puramente capi talla tas, este hecho 

los obligó a desarrollar nuevos programas de renovaci6n urbana, que est.!:!_ 

dieban la posibilidad de crear nuevos errpleos, de ofrecer fac~ lir1ades 

financiamientos pare la adquisición de viviendas populares y aulfentar -

los beneficios sociales. 

A partir de los sesentas, se tierre una nueva con 

cepclÓn de la planificación, que toma en cuenta las funciones sociales y 

econámlces que se le asignan e la tierra y no se ocupa ya de las consid_g, 

raciones estéticas que tanto inquietaban a los planificadores tradicion.! 

les. 

En México tarrtJién se enµezó a concebir el dese -

rrollo urbano baja un nuevo enfoque, que na podla excluir el desarrollo 

rural que tenla que ent1mder al ca17l'o y la ciudad corro un toda indivisi

ble y que, además no se pod!a tratar el problema de la vivienda popular, 
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sin proponer, a la vez, soluciones e la necesidad de errpleo. 

El desarrollo de la casa habitación se dé de rm

nera diferente en el contexto rural y en el urbano. Esta misma diferen

cia puede observarse si conperemos el proceso que se presenta en alguna 

de las antiguas corn.midedes rurales de la periferia. 

Es preciso entender que habitación y actividad -

económica son una corrbina:::ián natural, que da vi talided a las zonas urb}!. 

nas, que es particularmente real en las zonas de h00itaci6n popular por 

lo CJJE las reglamentaciones deberán tomar en cuenta esta realidad. 

En el desarrollo de las fuerzas productivas se -

conjugan dos factores determinantes de la urbanización: La industriali

zación que reune una masa creciente de trabajadores en torno de las rá -

brices y el crecimiento dentJgráflco, alentada par el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habi tantee de las ciudades. 

En el caso de la Ciudad de México, y en particu

lar del Distrito Federal este proceso de urbanización se ha caracteriza

do, principalmente por: El rápido crecimiento urbano, la urbanización -

sin corresponde!Y:ia can el aparato productivo; la segregación ecológica 

intreurbana o marginalidad; la desertiflcación del espacio rural en tor

no a la Ciudad, y la falta de una adecuada planeaci6n urbana. 

Aunque el desarrollo urbano no es un fenárrena -

nuevo, no se había dado can tanta intensidad corro en las Últimos cuaren

ta años. La confluencia slrrul tánea de los distintas aspectos antes sefl.!!. 

lados, junto con la rapidez del crecimiento de la población y l.a escasez 

de los recursos para enfrentar una demanda, ha provocado le prolifera -
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c16n explosiva de BBentamientos irregulares en torno e le Ciudad, el de

terioro de loe servicioe públicos y eocieles, le insuficiencia de vlvie!!. 

des, la congestión de las calles y le falta de capacidad de los sistenes 

de transporte plbllco, entre otros problemas. 

El uso del suele en diferentes delegaciones se 

continúa trenefarrrendo en oficinas y centros de trabaja comerciales y de 

servicios en gt::neral, desplazando su utilización habitac:ionel. 

El trabajador rente vivienda o la c:orrpra en el -

lugar donde su salario lo perml ta, pero en la mayor parte de las ocasio

nes no se acerca a au fuente de trebeja. Este Último mavimiento obedece 

a les nuevas formas de apropiac16n del espacio urbano, provocando su Pª.!! 

latina lnvaei6n p::ir c:ategaríae sociales populares, expulsadas posterior

mente por el c:~rrt::Jio del uso del suelo, de hEi:Jitac:ional a comercial y de 

servicios en general, y por el establecimiento de numerosas núcleos in -

duatrialee, tanto en les delegaciones periféricas corro en los rrunicipioe 

del Estado de México, lim! trofes al Distrl to Federal, los cuales atraen 

a una numerosa porción de trEi:Jajadores r.¡ue se asientan en la proximidad 

de sus fuentes de trabajo. Por au parte los estratos dominantes han -

Etlandanado la parte central de la Ciudad de México pera escapar a su de

terioro, instalándose el sur v oeste del Distrito Federal y en freccion.!!. 

mientas de lujo del Estado de México. 

La arrpl! tud y corrplejldad de los problenes del -

habitante estén determinados por los modos de producción existentes en -

nuestra sociedad Que inicialmente provocan, c:anjuntarrente con la produc

ción agr!c:ola, le aedentarizaci6n de la sociedad y recientemente un pad.! 
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roso fenómeno de urbanización por la industrialización .. 

La mayor parte de las vi viendae de uno y dos 

cuartos corresponden e les Delegaciones y f-\Jnicipios que cuentan con po-

blaci6n rural o procedente de pequeílas carrunidades, corro es el caso de -

la mayor!e de loe migrantes recientes a la Ciudad de México. 

En 1970 tres de las Delegaciones de nuestra est.!:! 

dio (Milpa Alta 00.15%, Xachimilca 71.78% y Tláhuac 65.26%) cantaban can 

loa porcentajes más al tos de viviendas de uno y dos cuartas, en relación 

a su propio universo, además del carácter relativamente rural que manti.!;. 

ne (datos censales) .. 

CUADRO 2.13 ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA EN EL D.F. Y DELEGACIONES 

AÑO DELEGACJON TOTAL DE VIVIENDAS 

D. F. 902,083 
Suma de las 3 

1960 
Delegaciones 23,540 
Milpa Alta 4,931 
Tláhuec 5,535 
Xachimilco 13, 124 

O. F. , 1219,419 
Suma de las 3 

1970 
Delegad anee 34, 309 
Milpa Alta 5,899 
Tláhuac 9,346 
Xochimilcc 19,064 

FUENTE: Censas de Población y Vivienda 1960, 1970. 

El total de vivienda del Distrito Federal en --

1960 era de 902,083 1 de los cuales 23,540 (2.61%) correspond1an al total 

de las tres Delegaciones (objeto de estudio). De las tres Delegaciones 

la más poblada es Xochimilco con 13, 124 viviendas que representan e! --
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1.46% del total de vlvlendaa del O. F. 

Para 19?0 se inc:rementó en un t.6% el número de viviendas -

con respecto a 1960 1 de las tres Delegaciones y de ellos Tléhuac es la -

que tuvo mayor increnento1 ye que en 1960 tenla 5, 535 viviendas y para -

1970 tenla 9 1 346, lo que representa un incremento de 6~ con respecta a 

1960 y Xochimilc:o en segundo lugar con un incremento de 45% can respecto 

a 1960, y en tercer lugar Milpa Alta con 19%, mientras que el incrementa 

del númera de viviendas del Distrito Federal fué de 35% con respecto a -

1960, ya que en 1970 era de 1 1215.419. 
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Cap! tulo 3: Los efectos del Proceso de Urbanizac:i6n en las actividades 

económicas. El caso de las Delegaciones: Xachimilco, Tlá

huac y Milpa Alta. Periodo 1970-1980. 

En Héxico 1 tanta el proceso de urbanización carro le plenlfl 

cs=ión son producto del proceso de acurruleción, consecuentemente no exi.!!, 

te planificación corro tal, sino Únicamente programación por parte del E!, 

tado 1 ya que la Poli tka Económica de México tiene corro objetivo prote -

ger los intereses de la clase dominante; por lo tanto, la Política Econ,É. 

mica ejecutada por las Delegaciones trae consigo un proceso anárQJico y 

desordenado de urbanización que afecta a la vida económica de le pobla -

c:lán. 

El proceso de ac:urrulac:ián ctá como resultada una concentra -

ción de la riqueza. Esto a su vez ocasiona una corriente migratoria del 

canpo a la ciudad, en donde se ubica dicha cancentracián 1 que en nuestro 

caso es hacia el centra de la República, o sea hacia el Distri ta Federal 

(sobre todo en el comienza del proceso). Esta cancentraci6n urbana gen!_ 

rá e su vez une presión del centro hacia la periferia, dando lugar a lo 

que se llama la extensión de "la mancha urbana"; como resultado de este 

proceso, la PEA de las Delegaciones (rrotivo de estudio) se ha rrodificedot 

ya oue de ser eminentemente rural se ha ido convirtiendo en urb:me y su 

actividad principal que era lei. agricultura, a medida que ha ido avanzan

do la marcha urbana he dejado de serla, para dedicarse al sector sec:und,!_ 

ria y terciario y en las tierras agrícolas (chinarrpas), éstes pesan a t.!_ 

ner un uso habi tacional, lo que a su vez ocasiona serios problelT'aB de -
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contaminación en loe canales de esta zona. 

Una mayor participeción deroc:rétice de la población, se re~ 

flejerie en lee decisiones del gcblemo, reorientando la Pal! tica Ec:on6-

mlca hacia la so1uc:ión de los pMblemae oc:esicnedos por este proceso de 

desarrollo urbano que ee ha 1.1enido dando de manera anárquica. Esto se -

heria a través de loe Delegaciones, quienes son el aparato ejecutor de ... 

le Polltice Económica en el Distrito federal. 

El Estado deberá garantizar las derechos de ceda c:arrunldad 

sabre los recursos necesarios para su desarrollo. Al hacer le distribu

ción de los recursos na deberé perder de viste el hecho de que se trata 

de responder e necesidades humanas (físicas, psicolÓgic:-as y aoc:ielee) 

que estC'1s recursos de ninguna manera so~ negociables. 

)1) Vida fconéimica d• la Población. PEA, Ecología y el -

Proceso Oemogránco. 

Han intervenido por igual, pero con diferencias según 

cus etapas, el crecimiento riaturel (que re~ulta de los nacimientos, rre -

noei las qeFuncione~) y el crecimiento social (resultado de balances mi· -

gratorios poaitlvos) y hasta el crecimiento flsic:a condicionada 1 r,-atiza~ 

da el carácter de esta eclosión y la inccrpcraci6n o abocrci6n al tejida 

urbano de le gran metrópoli, de les localid:!des próximas. Esto es el r.! 

sultedo de un antiguo proceso de crecimiento poblacionel, de la di'.'iaión 

del trabajo y del desarrollo de recursos. El c.recimienta natural y so -

clel del Distrito Federal y las tres Delegaciones, de 1950 ~ 19701 hci s! 
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do el que muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO 3-1 CRECIMIENTO NATURAL Y SOCIAL DEL D. F. Y DELEGACIONES 

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO 
DELEGACIONES NATURAL SOCIAL 

1950-1970 1970-1960 1960-1970 1970-1960 

Distrito Federal 3.21 2.95 0.23 -0.72 
Xm:himilco 3.34 2.98 1.67 2.81 
Milpa Alta 3.02 2.98 0.20 4.78 
TH1huac 3.32 2.73 3.89 1.63 

FUENTE: Cálculos basados en la información sobre natalidad y rrortalidad 
de Virgilio Bush, de El Colegio de México. 

Al observar el cuadra, podemos decir que lea tasas de 

crecimiento global del Distrito Federal han ido decreciendo, sabre todo 

la tasa de crecimiento social (indicador del proceso migratorio), as! t_! 

nerros que le tesa de crecimiento natural de la década 1960-1970 era 3.21 

y para 1970-1980 de 2.95¡ con respecto a le tasa de crecimiento social -

verros que pasó de O .23 en la década de 1960-1970 a -O. 72 en la de 1970-

1980. En cant:Jio el coirportamiento en las tres Delegaciones del estudia, 

ha sida diferente, ya que su tasa promedio en cuanto al crecimiento nat.!:!. 

ral varió de ~~~O de 1960-19?0 e fg°"?0-1980 y en sus tases promedio en -

cuanta al crecimiento social fué de 1.29 a 3.07, la que nas IT'Uestre un -

1ncrerrento de 1.7~. (1) 

Todo esto demuestra la tendencia del incremento de la 

tasa de cree imienta de las Delegaciones, resul tanda de las migraciones, 

más cue del crecimiento natural, estas migraciones san producto del des-

Cilazamiento de la poblocián que viene de provincia a ouscar errplea pero 
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que no se queda en el centro de la ciudad sino que se va a buscar aloje-

miento a la periferia. 

La ciudad de México he tenido una situación de privil_! 

gio para sus habi tantea, ya que en ella se encuentran una gran cantidad 

de funciones, de servicios materiales y culturales y es aquí donde se -

tiene mayor rQnero de posibilidades para obtener trabajo .. 

La afluend a masiva de población, no sólo se e:icplice -

par las diferencies en los niveles 
0

de vide, de oportunidades de trabajo, 

de corrunicac:iones y de distancia entre la capital y la provincia. Para 

explicarlo deben tomarse en cuenta el proceso de descorrpcsic:ión de las -

eetrLCturae agrarias y de los sectores produc:tivcs marginados, paralelo 

a un proceso de urbanización dependiente, el cual produce lfrlJortantea -

flujos migratorios hacia la ciudad. 

CUADR9 3-2 DENSIDAD DE POBLACION 

ENTIDAD 1·970 1980 

O. F. 4,585.83 5,891.31 
Xochimilco 865.60 1,615.99 
Tláhuac 706.02 1,661.99 
Milpa Alta 125.43 199.59 
Total Deleg. 432 .46 850.29 

FUENTE: Censos XI y X de Pobleci6n y Vivienda 

Es claro que la concentración de le población se esté 

dando mas esentuadamente en las Delegaciones objeta del estudia, que en 

el Oistri to Federal visto globalmente, ya que mientras en éste de 1970 a 
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1980 1 salo se increrrentó de 4,565.83 e 5 1891.31, en Tláhuec, que es don

de mas se incrementó, pasó de 706.02 e 1,661.99, más del doble; en eegu.!! 

do lugar a Milpa Alta que creció de 125,43 a 199,59. Estas Delegaciones 

tienen en corrún la caracteríetics de ser la parte rural del Distrito Fe

deral. 

Esta aglomeración en el Die tri to Federal que en un -

principio generó economlas externas y un mercado en constante expansión, 

ente la ausencia de regulación pro\/DCÓ un serio deterioro en el ITl:!dio ".!!. 

tura! rural y social, el cual se agudizó en el agotamiento del rrodelo de 

industrialización en loa años setenta. En estas condiciones de deterio

ro de la calidad de vida y de menores posibilidades de encontrar efTllleo 

estable, se acentúa el proceso de emigración, funderrentalmente hacia el 

Estado de México. De esta manera, el crecimiento de la población está -

en función cada vez nóa del crecimiento natural que del eccleL El D.F. 

se trensfor/TIJ en una entidad expulsora de población¡ sin errbargo esta -

afirmación ea relativa, ya que en realidad, lo que está sucediendo es -

que un contingente irrportante de población se está yendo hada le perif~ 

ria del O. F. en busca de un rrundo adecuado, pero Q.Je desarrolla sus ac

tividades aún dentro de le ciuded. De esta manera, el Distrito Federal 

se convierte en una entidad en donde una parte significativa de su pobl!, 

ción es flotante. 

Le concentración de la población en esta área, coITD ya 

lo menclonarroa en el capítulo anterior, provoca una serie de problerras -

en la vide de le población, entre ellos está el de rcrrper el equilibrio 

ecológico, al contaminar las aguas de los canales con deeechoa dorrésti -



114 

coa de toda la población, que se está concentrando en les Delegaciones -

citadas .. 

Es menester una mejor legislación ecológica, pero lo -

ea más el q..ie la poblac:ién ee organice poli ticemente en los diversas ni

veles y tomen e su cargo el objetivo de construir y trenefcrmsr su rredia, 

presentando y discutiendo sus tesis con los representantes de les OeleQ!!. 

clones, a través de sus jefes de manzana é de otras fornes de organiza -

c:ión política hasta lograr posturas cor.unes con su Delegado, quien tres

mi tiré sus peticiones al gobierno central. 

En el sexenio 1976-1982, tornando corro base el sistema 

de planificación derrocrátic:e, se forrruló por parte del Ejecutivo y can -

le participación de las autoridades de la ciudad y del Estado de México, 

un programa estratégico para la descentralizaci6n de la zona metrcpoli t.! 

na de la Ciudad de México, terrbién se creé un documento llerredo programa 

de reordenación urbana y protección ecológica que plantea un roodelo int~ 

gral pare la Ciudad de México a largo plazo (pera el año 2000), se plan

tea la refuncionalización del espacio intraurbano con la estructuración 

administrativa del territorio del Oietri to Federal en sectores rurales y 

urbanos, as! corro el inpulso al centro y eubcentros urbanos y corredores, 

destinados a reestructurar el espacio y congregarlo en torno a polos de 

concentración de la actividad económica. debidamente conectados entre si 

por rredia de v!as rápidas y lineas de transporte corrunes. 

311) En cuanto a la pal! tica demográfica el Estado d_!;, 

be tratar de conciliar tres objetlvct:1 generales: 
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3111) Contribuir e elevar el bienestar de le f,!!. 

milla y el individuo"' y propiciar el ejercicio de los derechos humanos en 

este pleno, 

3112) Influir en el ritrro de crecimiento de le 

población y su distribuci6n geográfica, pera que concuerden, lo más pee,! 

ble, con el desarrollo y con eu benericio mas equi tatlvo de loe frutas -

del mis1m 1 y 

3113) Dar e conocer oportunamente les tenden -

eles deioográfices y eu influen:::ie en los fenómenos socio-económicos e -

los pleniflcedorea y el público en general. 

CUADRO 3-3 POOLACION QUE CAMBIO DE RESIDENCIA, LUGAR ACTUAL V RES I -
DENC IA ANTERIOR 

1 9 8 o LOCALIDAD 
ORIGEN DELEGACION 

MILPA ALTA TLAHUAC XOCHIMILCO 

México 684 2,422 4,128 
Pueble 357 1,674 ~,339 
Mere los 302 2,068 2,203 
Oexece 256 1,630 ---
Hidalgo 215 1,491 1,878 
Guenejueto --- 1, 776 2,060 
Veracruz --- --- 2,964 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 19&1 

Le migración de estas tres Delegaciones -

proviene prlncipelrTEnte de los Estados de: México, con 3,068 en 1960 e! 

fra que se incrementó a ? , 234 en 1980; Puebla, de 509 a 4, 370¡ More los -

con 4,573 en 1980 y otros, estas entidades están colindando c:on el Dis -
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trito Federal¡ es! le población que llega a estas Delegaciones del O. F. 

no proviene de lugares apartados, vienen en busca de errpleo y e obtener 

mejores condiciones de vida, ya que c:oroo lo helJQs mencionado es aqu! en 

donde hay mayor oferta de Empleos y se dan todos loe eerviclos que se -

pueden encontrar en una ciudad corro ésta. Pera nv:Jdificer este si tueci6n 

se requiere desencadenar un proceso de descentrelizaci6n y desconcentra

ción, no sólo de la ec:onom!a sino tarrbién de la pol!tica, de les_relaciE_ 

nea sociales, de le cultura, etc. 

Para llevar a cabo ésto, deberoos rrodlfi -

car la forrra de distribución del ingreso que está concentrado en une mi

narla; roodificer la eetru::ture de producción, pera mejorar le produc:tlv.!, 

dad consecuentemente. 

Le farma de distribución del ingreso, c::on. 

centrada en une parte minúsc::ula de la sociedad, dá origen e un merc::ado -

reducido por le desproporción del c::recimiento urbano en relación el sec

tor rural, marginal, sobreviviendo un proc::esc económico de estancamiento 

que deforme paulatinmrente la estruc::tura productiva y de c::onsurro y divo!_ 

cia les necesidades de la mayoría de la población, de la producc16n. 

La producción centralizada ha permitido e 

unas cuentas naciones y regiones explotar a los demás a través de rreca -

nisrros de mercado internacional y nacional. 

Este fenómeno de c::oncentrac::ión e nivel -

rn ... mdial se reoite a nivel nacional especialmente cuando se trata de paí

ses en vías de desarrollo. En nuestro país el fenÓl?Eno de ~oncentración 

presente proporciones alarmantes, además de que por las relaciones de i.!2 
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juaticia, de explotación que se dé de le ciudad sobre el CB"lJD, eunado e 

la tecnificación de actividades egrlcoles he generado une corriente mi

gratoria hacia le ciudad. Esta concentración urbana genere a su vez une 

presión de le manche urbana sabre les zonas periféricee, CJJE' en nuestro 

caso serla hacia Xochimilco, Tláhuec y Milpa Alta; es es! como, resulta

do de este proceso, QU! estas tres Delegaciones que eren eminentelTE'nte -

egrlcolea, tienden e desaparecer carro teles y les actividades de sus ha

bi tantea abandonen el sector primario y se dirigen al sector secundario 

y el terciario. 

Esto se dé carro consecuencia de la poca -

participación del pueblo en el ·planteamiento y sclu:ién de tactos estos -

problemas y le escasa capacidad financiera de les Delegaciones frente e 

lea derrendas que ee presentan. Pera dar posibles eolLciones a toda este 

problemática, además de le participación derrccrátice del pueblo, es nec~ 

eario que el Estada tome corciencie de le irrpartancie de este fenórrena v 
actúe en coneecuencie tomando medidas dráeticae1 pera ilf1=ledir el avarce 

dé eete prcx::eso y ofrezca atrae opciones e las hebi tantee del Oietri to -

Federal. 

CUADRO 3-4 PDBLACION DEL D. F. V DELEGACIONES 

1970 1960 INCREf'ENTOS INCREIENTDS 
ABSOLUTOS PORCENTUALES 

Dietri to Federal 6874165 ee:l1079 1956914 28 
Xochimilco 116493 217481 100900 86 
Milpa Alta 33694 53616 19922 59 
Tléhuac 62419 146923 84504 135 
Suma de 3 Deleg. 212606 416020 

Poblaci6n Total del Dietri to Federal y de 
Tléhuac y Milpa Al te. 

las Delegaciones: Xochimilco, 

Ano e D.F. 3 Delegaciones Increrrento porcentual de las 3 Delega-
cianea c:an respecto al Distrito Federal 

1960 4870876 124640 2 .5 
1970 6874165 212606 3 
1980 8831079 416020 5 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970-1980 
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Para 1960 las tres Oelegacionea represen 

tan ya un 5% del total del incrementa de la población del Distrito fede

ral, é sea Que ee duplicó can respecto a la década anterior ya que en -

1970 representaba 2 .5% de la población total. 

Es a partir de 1970 cuando la Ciudad de -

México, pasa a su tercera etapa en su desarrollo: la megalopolización, 

es en esta etapa en donde se pierde el concepto de lo urbano y lo rural, 

ya que las Delegaciones que antea eran eminentemente rurales dejan de -

ser lo para pasar a ser suburbanas. 

En 1970 la superficie urbana alcanzó los 

413 km2 con una población de 8 millones 355,000 habitantes, avanzando en 

forma más a menos acelerada hacia el norte, área que Quedó prácticarrente 

saturada. Par ello, el crecimiento· se orientó hacia el sur. Al sures -

te, la expansión fue notable en las Delegaciones de Xochimilco en donde 

el pueblo ae anexó al área urbana 1 Tláhuac comenzó a crecer aceleradarfle!! 

te y Milpa Alta un poco menos. Dado este fenómeno de rápida expansión -

urbana, el 17 de dlcierrore de 1970 la Comisión de Planificación del 0.f. 

la declaró zone de veda para el desarrollo urbano. 

32) Población Económicamente Activa del Distrito federal. 

Analizaremos el siguiente cuadro para ver cual ha sido 

el cattpartamiento de le población económicamente activa .. 

En 1970 el área urbana tlel Distrito F'ederal generaba ... 

el 49.511' del P!B lMdustrial y el J0.9% de los servicios y transportes, 

respectivamente. La concentración de la actividad eco11ói::ka global eig-
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nlfica un incremento cede vez mayor de le participación relativa de les 

trabajadores capitalinos, respecto al total de la PEA del Pais, En 1980, 

21.5% de los trabajadores mexicanos se encontraba en el Dlstri to Federal 

y zona Metropoll tena. 

UADAO 3-5 OISTAIBUC!ON DE LA POBLACION ECONOMlCAJ-ENTE ACTIVA POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD EN EL TOTAL DE LA P.E.A. DEL D.F", V ZONA ~TRO-
POL!TANA 1940 - 1980. 

SECTOR/AÑO 1940 1950 1960 1970 1980 (1) 

Total P.E.A. 610, 115 1' 139, 189 1'869,432 2'682, 958 4'747,886 

Agricultura, 
s!lvlcultu-
re, caza y 

59,518 69,683 73, 143 72,304 223,269 pesca 

Extrae ti ves 5,999 6, 173 13, 152 22,412 336, 7?1 

Industria de 
la transfor-
rreción 157,031 294,523 575,659 832,632 791, 937 

Industria -
construcción 35,876 65,060 128,852 158,894 409, 709 

Electricidsd 3,513 8,354 15,866 17,651 79,572 

Comercie 131,441 191,060 319,497 365,459 314' 325 

Transportes 41, 554 61, 186 107,637 113,043 113 ,350 

Servicios 76,690 338, 744 603,455 808,9?7 658,814 

Gobierno 75, 094 ----- 1,255 171,670 -----
Otros 23,399 104,406 30,916 119,916 1'820,139 

Fuente: Censos Nacionales de Población 1940-1980. 
Alfonso Corona Rentería ffLa Eccnom!a Urbena 11 • 

(1) Incluye las ectividades insuficientemente especiFicadas, que para -
ese aRo representan el 37.?,1; del total de la P.E.A, (N. del A,), 

tn 1970 el área urbana del Distrito Federal generaba -

el 49.58% del PIS Industrial y el 30.% de los servicios y transportes, 

respec:tivarrente.. La concentración de la actividad econOmica qlobal sig-
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nifica un incremento cede vez mayor de la perticipaci6n relativa de los 

trabajadores c:epi telinas, respecto al total de la PEA del Pala. En 19&1, 

21.5% de los trabajadores mexicanos se encontraban en el Distrito Fede -

ral y zona Metropolitana. 

El problema del Die tri to Federal pare proporcionar em-

pleo productivo a la poblac:i6n, ae pone de manifiesto cuando observarroa 

que entre 1940 y 1970 la PEA pasó de 610, 000 trabajadores a 2 1683, 000, -

cifra que pera 1980 ere de 4 1748, 000, de los cuales cerca del ?~ se en-

centraban en el Distrito Federal y rrunic::ipios c::onurbadoa. 
o 

Según una encuesta realizada por la S.P.P. cuya infor-

mación se refiere al segunda trimestre de 1978, menciona que el 4& de -

la PEA recibió ingresos mensuales inferiores al salaria m{nima vige;1te -

en el Distrito Federal y pare 1980 un 2~ estabE' en esas condiciones, lo 

cual ruestre con claridad la creciente irflJÓrtam:ie del eectar informal¡ 

ec; decir, lee personas Que se caracterizan como suberrpleadas pór los be-

jos niveles de productividad que generen y que se pueden catalogar en ls 

modalidad cte 11 deserrplea invisible". 

En 1980 se preBenta un crecimiento en las actividades 

lnsuficienterrente especificadas, la que denota un valumen significativo 

de trabajadores informales o autónorros 1 Que se encuentran corrprendidas -

en la actividad dorréstica 1 en la vente arrbulante y callejera de art1cu -

los, los servicios de reparación y mantenimiento domiciliaria. Este ru-

brc :!. lega a representar para este año el 37. 7%. Sin errtlargo, la PEA OC_!¿, 

paba en las diversas ramas de las actividades representa sólo el 52 .44% 

del total de la población de 12 años y más. 
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A partir de 1940, al incrementarse la tasa de creci -

miente de la población, era de esperarse eu irrpacto posterior en loe vo

lúmenes de población en edad de trabajar. Aaí 1 loa factores de oferta y 

demanda de mana de obra configuran le forma y los rrontoa de lncorpara -

ci6n de la población al trabajo. 

En un lapso de 40 aílos 1 la PEA se quintuplica en el -

Distrito federal, pasando de 610, 115 en 1940 1 a 3 1 :312,581 en 1980, lo -

que fllJeatra la irrportancie del Distrito Federal, ya c¡ue para 1940 repre

sentaba el 10.4% y para 1980 el 15% del total. 

En cuanto a le distribución sectorial de la PEA en el 

Distrito Federal v zona Metropolitana, tenerme que para 1980 ésta prese.!!. 

te un carrbio total en la participación en las diversas ramas de activi -

dad, con respecto a las tres décadas anteriores ( 19.!t0-1970), la indus -

trie de transformación tuvo el mayor volumen de personal ocupando con -

16 .. 6~; en segundo lugar la rama de servicios, c:on 13.Sfl(i; en tercer lu

gar se encuentra le industria de la construcción, con 8.63%, que para e_! 

te afia tuvo un crecimiento considerable¡ en cuarto lugar está la indus -

tria extrectiva con 7 .09% y el comercio bajó hasta un Quinto lugar con -

6.62% V la rema de la electricidad con le menor partic:.ipación, con 1.6tn;. 

En 1980 se presenta un fenómeno peculiar, ya que para 

este afio, le industria ce transformación tuvo un decremento ilTfJortente -

en términos absolutas aunque en términos relativos aparezca c:onu la rema 

más dinámica; lo mismo sucedió con el comercio y los seI'vicios, que en -

este caso podrla e.io:plicarse por un incremento sustancial de trabajadores 

outónorras, los Que básicamente pertenecerlan a estas últimas ramas, cc111J 
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vendedores arrt:Julantes, trabajadores dorrésticos y vendedores de servicios 

y que el no poderse identificar plenamente en alguna de estas ramas, vi

nieron a engrosar el rubro de actividades insuficientemente especifica -

des, que en 1980 representó más de la tercera parte, 1 1792,000 (37.7%) -

de le PEA total en el Distrito federal y zona Metropolitana. El sector 

agropecuario tuvo un incremento lrfl:Jortante en términos ebealutos, el pe

sar de 72 1 304 personas en 1970 a 233,269 en 1980 

CUADRO 3-6 POBLACION ECONOMICAIENTE POR GRUPOS DE OCUPAC!ON PRINCIPAL 
V RAMA DE ACTIVIDAD 1980. 

MILPA ALTA TLAHUAC XOCHIM!LCO SLMA TRES DISTRITO 
DELEGACIONES FEDERAL 

SUMA 18,072 44, 937 72 ,377 135,386 3'312,581 

Agricultura 5,379 5,852 9,236 20,367 202 ,336 

Industrias 
Extrae ti vas 1,843 4 ,643 7,353 13,839 333,858 

Industrias 
de Trenefo!, 
macién 1, 191 4'140 9,673 15,004 407,001 

Industrias 
d~ constrLIE. 
cián 992 5,076 8, 734 14,802 321,627 

Electricidad 84 805 1, 171 -2,060 72;810 

Comercio 762 1,710 3, 109 5,581 134 ,858 

Transporte 126 681 681 1,488 37, 105 

Establee!-
mientas Fi-
nene leras 273 2,298 2,262 4,833 162, 970 

Servicios 790 2,009 487 3,286 222,606 

Otros 6,385 17,301 29,065 52,751 1'398,444 

Desocupados 247 422 606 1,275 18,966 

Total 18,072 44,937 72 ,377 135,386 3'312,581 

Fuente: X Censo General de Poblac:ión y Vivienda 1900~ 

El sector prirrerio ha disminuido notablerrente ( 11%) -
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con respecto e la década 1970¡ el sector secundario se ha incrementado y 

rrés eón el terciario; pero el renglón que deflni tivemente ha tenido un -

incrememto suatenciel es el de las actividades no especificadas. Tene -

rras que pare 1900 este renglán tiene 52,751 persones representando un -

39'.lb del total de la PEA. Este porcentaje ea la partlclpac16n de las -

tres Delegaciones n:otivo de estudio, mientras que le poblaci6n total del 

Oistrl to Federal, veooe que le tendencia es la misma 1 en cuanto a que su 

mayor increrrento en este renglón; sel tenemos que para 1900 la pobleci6n 

dedicada a las actividades na especif1cadee representan el 3?."'fl,, de la -

PEA del Distrito Federal. Hacer este tipo de análisis es esencial pare 

corrprender coiro se pees de la vida rural e la vida suburbana. 

El desplazamiento de los catrpeainos hacia otros eqJle

oa, es la principal rezón por la ~e se han abandonado las tierras de -

cultivo y no le disminución de les tierras egr!calas ganadas por la urb,! 

nizaci6n¡ es decir, por la c:o!"lstruc:c16n de ceses habitación sobre las -

tierras que antes eran para la agricultura. 

En Tléhuec pueden conjugarse los efectos del c:srrtJio -

en les formas de e)(plotec:ión del suelo y de le trensfarmaci6n de ciertas 

terrenas o ranchos en fraccionamientos zonas industriales, hacia los -

pueblos de Azpotitlán y Tlatenca. 

Les tres Oelegac1anes representan el 44% de su PEA de

dicada a le agricultura en 1960; pera 1970 dlsminuve sustancialmente, 

con una participación del 21% y para 1980 sólo el 15%. Esto es canse 

cuencie, coro ye se dijo, del procesa de urbanización que ha obligada a 

los habitantes de estas Delegaciones e abandonar sus tierras, para dedi-
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caree a otras actividades del sector terciario y secundario. 

El desarrollo urbano ha avanzado, en general, e coste 

del rural y la razón es evidente, en las ciudades es donde se decide el 

ITDfltD del crédito y qué garantías han de avalarlo; donde se juzga qué -

cultivos han de fomentarse; donde se crean nuevas forrrae de producción, 

de alrrecenamiento y de transporte¡ donde se decide, a fin de cuentas el 

precio de corrµra. La influenc:ia no es sólo ec:on6mica, el grado de desa

rrollo rural suele medirse con cri te ríos urbanas¡ se le in-ponen al CBlllJD 

formas y irodelidades que sólo por excepción corresponden a sus auténtl -

ces necesidades y sabre toda, se plsnsnn las bases de su desarrollo can 

&!eternas en los cuales subyace la necesidaC, no sienµre consciente, de -

conservar la preeminencia en ~e la ciudad se encuentre frente el carrpo. 

El hecho de que las normas de infraestructura sean rr!. 

cuentemente copla de las que se usan en los pa!see deearrollados, con "!:!. 

ches más recursos económicos que los nuestras, provoca que las estrate -

gias de la poli ti ca económica a seguir 9ean inadecuadas, par lo que ha -

brá que realizar una revisión y generar una normatividad rráa adecuada a 

nuestra realidad. 

33) Reestructuración de lee Delegaciones (organización, t!_ 

ncncia de la tierra y asentamientos humanos). 

A rines de la Segunda Guerra Mundial, la planeación ya 

era responsabilidad rrunicipal. En ITUChoe palees surgieron camisionee de 

planeación ("planificadores") Que pusieron en operaci6n un "plan maestro" 

creyendo que le conducta de la gente era "planificable", porque ere de -
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terminada por CClfllleto por el arrbiente flaico en que se produc{e. Cons,!. 

deraron innecesario tonar en cuente lee estructuras sociales y pol{ticee 

y los procesas na etetl1Jre racionales, que determinen le conducta social 

hurrena. 

La mayoría de estos planes no tomaba en cuente lee ne

cesidades de vivienda pare le clase de escasos recursos, consecuentemen

te estos planes maestros no fueron bien aceptados por los sectores más -

numerosos de la población. Por ésto y porque su autoridad terminaba en 

los llmitee juddicce de una ciudad, mientras Que los procesos de creci

miento que deseaban controlar tenlan lugar en un área rruc:ho más extensa, 

es que su eficiencia fué nula o casi nula. 

Este problema de le juriedic:ci6n, es un fen6reno que ~ 

se presenta en le planeación del Die tri to Federal, ya que un gran número 

de ellos se origina en zonas circunvecinas de). Valle de México, fuera de 

sus posibilidades legales de acción. 

El sieterra jurídico formal es un eiaterre de normas es

celcnedea en graduación jerárquica, en le que cede una funda su validez 

en la anterior, hasta llegar e une Ley Suprema: Le Conetituci6n que si.!. 

ve de bese e todo el edificio legal, (2) 

En lo que toce a ueo y tenencia del suelo, a manera de 

ejerrplo, citereoos algunas diapceicionee legales en la materia y sus re.! 

pectivos rangos, corrci sigue: 

Constitución Política de lea Estados Unidos Mexicanos: 

Articule 27, en lo referente a la función social de le propiedad, propi!_ 
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dad privada y propiedad ejidal; Articulo 121, que fija la co"'3etercie l.E, 

cal pera loe bienes inrruebles y el Artículo 115 1 sobre los n\.mic::ipios. 

Leyee federéles: l¡;¡.• Federal de Expropiación¡ Ley de 

Secretarías y Depertemantcs de Estado¡ Leyes ordinarias estatales¡ Leyes 

de condominio; Leyes de frECCicnamientos¡ Leyes de planificeci6n y urba

nización de ceteatro: del Registro PLJ!:lUco Ce la Propiedad; i.:ádigos civJ:.. 

lee¡ Leyes orgánicas 1TUnit::ioales¡ de Hacienda, etc. 

Corro vemos en esta simr:ile enurreración, cada ley er. ma

teria de suelo tiene .un objeto jurídico diferente y no forrran en su cun-

junto un sistema legal, na tienen un objeto final, entes bien se ha lle

gado e la d~epereión, creando une auténtica selva jurídica c:orrpueste por 

numeroelsimae diepoaiclones que más bien san "cuerpee errantes" y selci-

cedes por infinidad de enmiendes y reformas. 

En lo relativo a orgenierooe la dlsperei6n no es menor¡ 

es! verros que entre les Secretarias y Organisrros, algunas cuentan en su 

estructure funcional con direcciones o depertarrentoe que han realizado -

el tipo de estudios mencionados; ejerrpla: La Dlreccián de Plenif1caci6n 

del Depertanento del Diatrl to Federal que reeliz6 el Plan Director del -

Desarrollo Urbano. 

Si se revise de una forma rruy sorrere, vererros que le -

gisleclón edminietretiva ~igente en meterle de urbanisl"llJ, presente la& -

siguientes caracter!stic:es: Leyes vetustas que ni se currplen ni se der_2. 

gen, ejerrplo de ello son loa reglarrentos de construcciones y Leyes de P,2. 

ce edad que por su juventud no alcanzan a creer verdaderos regímenes de 
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COlflletenc le jurldic:e en loe carrpoa de que se treta. 

Hablar del Derecho Urbanlstica corro una nueva fo:tna de 

la clercio jurldice v de uno de eus principales conceptee: el uso, te -

nencie y renta del suelo, ea algo dificil, ya que se carece de niveles -

de collf)eraclón con rrodelos que presenten c:aracteriatices análogas en 

nuestra reelid9d h1nt6ric:e nacional.. 

Le clencie jurldic:e t.radicionol y desde luego la rana 

urbaniatics. no han at:acado los prtbler:-~s IJ C!Jntradicc:iones que c:omenze

rroe a apuntar. 

Deberoos, pues, ver al uso, tenencia y renta del suelo 

con ojos diferentes, c:orrci un problema de relm:ién entre una orgunización 

scclal y un conjunto de nor1ras de condu=te que se están prc>duciendo. El 

derecho y el espac la son productos sociales y por lo mlerm siguen une 16 

gic:a y un IT'Cldo de haberse p:-oduc::1do. 

331) A::ientamientos Humanos. 

La Ley General de Asen temientes Humanos se crea 

en 1976 y time c0100 propÓei to plsnea¡ el desarrolle de los centros de -

población, buscando ordenar los asentamientos humanos en el territorio -

nacional. Esta iniciativa considere que la ordenación de los asentamie.!!. 

tos debe estar regulada por los Gobiernos, para la elaboración y aplica

ción de planes de deeerrollo urbano. 

En el Articulo 2 de la Ley de Asentamientos Huff!. 

nos, tenemos el respecto QUe sus objetivos son: nejorar las condiciones 

de la vide de la población rural y urbana, eorovecher en beneficio so -
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ciel los elementos naturales susceptibles de aprop1a:i6n¡ pera hacer L1111 

distribLCi6n equitativo de lo riqueza; lO!lr•r el deearrollo equilibrado 

del pa!s, arrronizando le interrelación de le ciudad del cerrpo; obtener -

une d1etr1bucián equilibrada de loe centros de pobleq:16n en el terri to -

rio nacional, integrados en un rrerco de desarrollo regional¡ fomentar la 

edecuede interrelac16n aocic-econ6mice de ciudades en el sieterre necio -

nel; esttblecer y enceuzer preferentemente centros urbanos de dinensla -

nes medias, a fin de evitar lee grandes concentraciones urbanas que pro

ducen lrfTlectcs econámlcoe negnt1vos y grave deterioro social y humano; -

distribuir equi tetl vamentE? los beneficios y cargas del procesa de desa

rrollo urbano; lograr la deec::ongest16n de las grandes ciudades¡ procurar 

que le vide en canún se realice con un mayor grado de humanismo; regular 

el mercado de loe terrenos, evitando su especulación y la de las inrrue -

bles deetlnadoe e le habitación popular y procurar que todos los hEbi te!!. 

tes del pe!s pueden contar can une h!bltación digna. 

Estos objetivos, si se lograsen alcanzar junto -

con une deecentrellzeclón, permi tiria a las colectividades locales, de -

acuerdo e sus capacidades, desarrollar poli tices que integren la dimen -

alón económica, eaclel, urbana y cultural, teles COfT'O lee Q..Je perclelTTE.!2 

te c:onterrplen las roodiflcaciones el artículo 115 constitucional y que, -

en su proyecto global, deberlan de llevar e le unlficec16n de les COITlJe

tencles e les que tienen acceso lBS contmidedee locales. 

Le ac:c16n rundarrentel del urbenlsroo es le c:ond~ 

ción del desarrollo urbano y en ese conducción ea básica el control del 

uso del suela urbanizado y de los especias que lo rodeen. El acepare -

miento y especuleción del suelo urt:Janlzeble producen un encarecimiento, 
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traen corro conaecuenc le procesos irregulares. La reserve terri toriel es 

condición pera abrir programas destinados a resolver problema.e de vi vie~ 

de pare le pctilación de ingresos bajos, en las áreas más convenientes p~ 

re ellos. Por tanto, ea sin dude la acción le que debe tener le née al

ta prioridad. 

En 1975 se crea la Ley General de Desarrollo Ur

bano del Distrito Federal, le cual establece una base pare poder elabo -

rar planes de desarrollo urbano v darles obligatoriedad operativa. La -

ley obligó a·-que se cóneti tuyere un plan de conjunto que respondiera a -

un corcepto integrada del desarrollo urbano, acorde con los acontecimie_!! 

toe técnicos de la época en materia de planificación. 

En la elaboración del plan de desarrollo urbano 

se deben analizar lee legislac:lones estatales srbre el aspec:to urbano, 

para enmarcar las correspondientes leyes reglamentarias, que respalden -

los progranaa IJ garanticen la operac:ión del plan. Es necesario ~Pensar -

en la posibilidad de financiamiento IJ en la necesidad de participac16n -

de le población, pare que el desarrollo urbano sea consecuencia de una -

partlcipaci6n del Puebla y Gobierna unidas. 

332) Estructura socioeconómica-pol1 tica de las DeleQ!!. 

clones. 

En Xochimilco se cuente con casi la totalidad de 

la infraestructura necesaria pare un magnlfico desarrolla econ6mico. L.! 

mentablerrente, por el uso inadecuado de recursos v por la falta de un -

programe integral, ne se ha logrado un desarrollo ordenado. 
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Respecto e datos cficielee se anexan loe alguien 

tes: 

Extensión de canales: 

e) de recorrido, 189 Km. 

b) &rea 500 has. 

e) dragados: 85% aproximadamente. 

d) ebeatecimiento de agua: 1 .. 2 metros cúbicos por segundo, procedentes 

del Cerro de la Estrella. 

China!!lJer!a: 

Número de chinarrpas: 6 1 000 

Actualrrente se cultiven: 5~ .. 

3321) Agricultura. 

ApraximadaITEnte el 17% de la pobla

ción de Xochimilco es rural, ocupada de labores agropecuarios coro el -

cultivo de flores y hortalizas. A pesar de que, de acuerdo al V Censo -

Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1970, le superficie de Xochimilco ascien

de e 3, 844 hectáreas, la actividad agrlcole en Xochimilco se realiza ec

tuelrrente en novecientas hectáreas de ejidos divididas en 2,23? parcelas, 

cada una para un ejidaterio. No se realiza una egric:ultura mecanizada, 

pues le pulverización de la tierra en pequelias parcelas no lo permite. -

Los principales cultivos de le zona san: ma1z, hortalizas, avena, flor.!, 

cultura y otros (corro verdoleges, alegria o amaranto huazontle, epazote, 

c:ilantro, perejil, salvia). Se destaca tarrtJién el cultivo del nopal, 

que se coseche durante todo el ano y el producto se corrercializa según -

coro esté catalogado el nopalero: Si es mediano, en Jamaica v le Merced¡ 
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pequeño, en Xachimilcc y ei eo familiar (en el mercada del puebla). 

La jard1ner!a y horticultura san ~ 

tsrrbién un l~crtente soporte pero Til.JChse familias en Xochimilc:o, que -

cultiven árboles pare seto y plantas pequerias pera jardinerie. Se prac

tica ca~rce ce les centros urbanca 1 requiere Cíe e.bun~sntL'- ~ne oe obra, -

demanda granóE?a inversiones '/ es preponderanterrEnt!.' um~ agr01Mdustrin f.!, 

millar QUl? ocupa pequen.ea extensiones. 

Un &fJ~ de las lc:ea ª"' cor.ercial1ze 

en Xcchimilcc. Les máa gr.;;rJdcs cultivador!?!; tienP.:-. irrrcNiO en distintas 

partes de le República. Hay varios proble!1'199 a :c:i oue ót-tit enfrentarse 

el floricultor: euaencle absoluta de fina.,c:iamlerito ;::iúclL:u o privado, 

cerencle de tÉ!cnic:oa adecuados y capeciteócs para lrrpartir eaesoría y el 

más grevef le: irrpureze e isuricienc1a del agua. 

Entre los problemas qu!:! afrenta la 

vida. rural de la región ae encuentra le pose~ián de terrenos urtlenos que 

errenazan con terminar con los bosques del su:r del Distrito r-ecterel. Re

cientemente ne canetruyé la carretera cel Ajusco 1 que de por s! inplic6 

le tele de 1T1.Jchos árboles, ederréa de fomentar la expansión de le mancha 

urbana. Oe esta menera eálo se fevorece un dese~ilibrio ecol6g1co que 

repertucitá en todas las zonas aledefias. (-~ > 

3322) Ganadería. 

En este Delegac16n la puericultura 

es la ec:ttvided ganadera más 1npc.rtante. Esta geneceria tiene gran a.ce;a 

tacién entre los habitantes del sur c:el Distrito federal, pues no resul

ta cero mantener un cerdo a nivel familiar: se le el1r.iemta básice~nte 
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con les sobras de le comide, hasta que es llevado al rastra o can el in

troductor y ee ct;tiene un ingreso extra.. Ee conún observer en los hoga

res de rruchaa familias que existen tres animales inetelados en un patio 

o carral, en condiciones insalubres y rústicas, précticemente sin cuida

dos. Lea razas preferidas son OUROG, HAMPSH!RE, VORKSH!RE V LANO ROCE. 

JJ2J) Industria. 

El desmedido eLJIT'le?ntc de la pobla -

cién y bajo rendimiento de les tierras en cultivo 1 ha prooiciado oue rru

cho~ agricultores se vean en la necesided de buscar ect1vidades COfl\Jle -

JJEntaries pare le eatisfa=cién de sus necesidades. En Xochimilco exie -

ten pocas induetriee, pero varios obreros del lugar se errplean en fábri

cas ajenas e la Delegación. 

De acuerdo con le información del -

XI Censo lndustriel de 1970, Xochimi.lco se cuenta entre las ocho Delega

ciones del Distrito Federal, que no se han visto favorecidas por el est.! 

blecimiento de industries, les pocas oue hay son textiles y laboratorios. 

JJ24) Pleneeci6n Agrkola. 

A partir de 1977 se puso e disposi

ci6n de loe carrpesinos la asistencia técnlc:a, canpaf'las de sanidad vege -

tel y facilidades pera obtener crédi toa que poco e poco acWeran con los 

prctllemes del minifundisrro, de irregularidad en le tmencia de la tierra 

y de tecnologlas atrasadas. 51.n errtJaf90 1 a pesar de los esfuerzos que -

realizan le Representación General de le SARH y Comisión Coordinadora P!. 

ra el Oeaerrcllo Agropecuario del O is tri to Federel 1 le Asistencia 1'écni-
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c:a es eún insuficiente. 

Tláhuac es una Delegación que aun -

Que he sido invadida por la mancha urbana 1 todsv!a tiene caracter!sticas 

rurales, se conserven algunas china~as donde se cultivan gran variedad 

de productos agr1colas, qul3 abastecen i3 la Ciuda:l de Méx_ico¡ pero estas 

tierras ya no se laboran cono en otros años, h:::i decrecido est2 actividad 

coma resultado del procesa de urganización que se ha dado sobre todo a -

pertir de 1970. El principal producto de esta Delegación es el frijol -

tJ.JE participa en un 25% de la produ::ción del D. F. (4J 

La ganaderíe, al igual Que la acti

vidad agrícola, está dedicada Únicamente a la subsistencia y en contados 

casos al pequeño comercio. 

La actividad industrial tiene poca 

irrportencie 1 el porcentaje de establecimientos industriales localizados 

en Tláhuac alcanza Únicamente el 0.5% del Distrito Federal. Más de la -

mitad de las industrias en Tláhuac se dedican a la manufactura de produf. 

tos alirrenticios. Asimisrro, el comercio y los servicios no alcanzan ín

dices s1gn1 Ficatlvos para la capital. 

Después de este breve ~mális1s se -

ve que las condic:iones económicas en la Delegación están rru',I por debajo 

del nivel medio de las otras Delegaciones. lo Que hace de esta zona rre -

tropel! tena une de las más necesitadas de grandes esfuerzos por parte de 

las autoridades correspondientes y de los vecinos para que salga d~ su .. 

tet;:irgo y oueda aprovechar todos los recursos naturales y su potencial .. 

hurrano para hacer de éste un lugar digno de sus habitantes. 
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Loe canales se han ida contaminando 

con eguas negras, particularmente en la DelegaciÓn de Tlá:huac, por ser -

una zona lacustre sin drenaje natural y se he prOvocedo la efloración de 

sales, ocasionando le inutilización de sus tierras pare fines agrlcolaa. 

En especial el área verde que ocupe 

la parte sur del Distrito Federal se ha visto afectada de rranere alarma!! 

te por el desequilibrio ecológico ~e se ha acentuado de un tierrpo acá -

en el Valle de Méx ice, coro consecuencia de pal! tices inadecuadas de de

sarrollo económico, que han concentrada en un territorio reducido a gran 

parte de la población del paie, e la industrie y al sector gubemanental. 

La infraestructura existente es casi la totalidad de la necesaria para -

un rragnlfico desarrollo económico, lamentablemente el usa inadecuada de 

las recursos por parte de los agricultores, por falte de 1nforrreci6n téE_ 

ni ce adecuada y le falte de un programa integral, han llevado e un desa

rrollo deeordenada del mierra. 

El marcado minifundisrrc no permite 

que los agricul toree vivan decorosamente con el fruta del trabaja de su 

parcela. Le irregularidad en le tenencia de la tierra, genera falta de 

seguridad en BITlJlioa sectores pera producir y restringe le posibilidad -

de obtener crérH toa. 

Tecnalog!as de praduc:c16n atrasadas 

que ligadas al deterioro de los suelos par eroeión generan bajo rendl -

mlen-:.c en loa cultivos. 

Existe además una mezcle de zonas -

de usos mixtos, ubicados princlpalnEnte en el centre de Tléhuac y a- la -
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largo de la vie principal. El uso hebi teclonal es el predominante con -

densidad prc1Tedio de 81 a 161 heb 1 tan tes por hectárea. Ea corrún que le 

mayor parte de estas zonas sean irregulares en la tenencia de le tierra. 

En la zona ne urbenizada, el 95. "'fK¡ 

tiene uso agrlcola¡ el 2. 7% eon auelca en pendiente no e::rr.oe para el de

sarrollo urbano¡ el o.~ está ocupado por zonas inundabli?s¡ chinafTl)ería 

y vialidad rural e interurbana abarcan el o.~. 

La potllaoión dedicada a las ectivi

dedea rurales ha decrecido en todo el Die tri to Fedt:rel. El único recur

so real es el de le zona chinarrpera de Xocl11milco y Tlétiua:;, le cual es

tá decreciendo notablerrente por todos loe factores que herros rrencionado. 

Pera planear el desarrollo urbano -

se requiere conocer con precisi6n los factores que ls cletermlnen a con -

fornen, para foriruler progrem5G que orienten y regulen el desarrollo de 

tales factores. En este enfoque, un Plen de Desarrollo Social y Urbano 

ne es, propiamente hablando, un plan, sino más bien un conjunto dinámico 

de programas interrelacionacloa entre et, que consideran todas y cada uno 

de loe rrúltiplee aspectos del fen6rreno urbano. 

En la elabcrecié:-i del Plan de Desa

rrollo Urbano se deben analizar le.e legislaciones estatales sobre le ma

teria, pare poder enmarcar lea correspondientes leyes reglamentarias QJe 

respalden los programas y garanticen la aperaci6n del plan. 

Es necesario pensar en la posibil1-

C1ad di? finenciamientc y en la necesidad de participeci6n ée la población, 

oue el éeserrclla urbano eea consecuencia de una pertic1pac16n del pue -
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blo y gobierno unidos. 

Obviamente hay fornas de encerar E.§. 

ta situación: primero, debeooe convencernos de que loe problerros que -

plantea le urbanización en las economías subdesarrolladas son diferentes 

a loe que plantea en las econamles desarrolladas¡ segundo, debemos reco

nocer' que no existen soluciones locales o rrunicipales e los problemas U.!, 

banas. Dotar de vivienda, empleo y servicios a 12 población urbana, por 

ejerrpla 1 son si tuac:iones !ntimamente relacionadas con el ingreso de la -

población o con le política dt= errple~s v servicios del Estado. Las ciu

dades crecen c:om:i consecuencia de in'..'EI"slones del Sector Público y Priv~ 

do que se realizan sin coordinación y sin c:or.plementaree entre si, la E!!, 

trotegia general de la planific:ación urbana, por lo tanto 1 debe formar -

parte de los programas poli ticoa y ec:anámicos de los gobiernoa e su máa 

alto nivel, aunque c:oneiderando una irrplerrentación descentralizada y una 

activa partic:ipeción popular; en tercer lugar, debe aceptarse que si el 

Estado no controla le propiedad y usa de la tierra para le futura expan

sión urbana y suburbana 1 cualquier poli tica de urbanización tendfá efE!c

tas rruy limi tedas. 

3325) La vivienda en el Distrito Federal. 

En 1980 el Dietr1 to Federal, según 

datos del X Censo de Pcblación y Vivienda, contaba con una población de 

8 1831,079 habitantes; habla un total de 11747,102 viviendas y el prone

dio de ocupantes era de 6.2. Se registraron t.06,000 viviendas de un so

lo cuarto, 456,000 de dos cuartos, 344,000 de tres cuartos y 351,560 de 

cuatro y mas cuartos. 
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El incremento de la vivienda en las 

tres Delegaciones ha sida ir.portante¡ así en 1960 el total de viviendas 

de las tres Delegaciones representaba el 2 .61% del total del Distrito F.!:, 

derel¡ pare 19?0 ere del 2.82% y pare 1980 representaba el 4.1~. 

CUADRO 3-7 ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL 

AÑO DELEGACION TOTAL DE VIVIErJDAS 

1970 D. F. 1 1219,47S 

Suma 3 Deleg. 311,309 

Xoc:himilco 19,06' 

Tláhuac 9,3116 

Milpa Alta 5, 899 

1980 D. F. 1•747,102 

Sume 3 Deleg. 72, 776 

Xochimilco 39, 127 

Tláhuec 24,242 

Milpa Alta 9,407 

FUENTE: Ceneoe de Población y Vivienda 1970, 1900. 

Tláhuec es le Oelegecién en donde -

el incremente ha sido mayar¡ en 1960 tenía 5, 535 viviendas¡ en 1970 c:on

tetia con 7,346 (69,l; de incremento) y para 1900 ha!:J!an 2'424,241 vivien -

das (359".i de incremento), obviamente no hubo una plani ficec:ión de la vi-

viende y esto trajo coro consec:uenc:ie le contaminación de los canales de 

este zona y más aún en Tláhuac, donde no hay drenaje. 

Corre hemcs visto, estas Delegacio -

nes son proveedoras de verduras, hortalizas y flores pera el Distrito F",! 

derel, le contaminación de estaa áreas cree e su vez focos de infección 
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y de enfermedades para el o. F. 

Es rreneeter que se encausen lee ac-

tividadea económicas de este área, la única parte verde E1-JE! aún queda -

del Distrito Federal; se les den incentivos e loe agricultores; se les -

proporcione ae1 terrbién técnica; se desarrolle un proyecto de resanes -

miento de les aguao: se actualice la legislación sobre le tenencia y uao 

de le tierra y se proteje le ecología. 

En lo que se refiere a vivienda, le 

distribución del suelo he sido condicionada en forma rruy irrportante por 

loe intereses especulativas y par la CO"lJOSición socioe=onómlca de le P.!! 

blación. Ael la paulatina agregación de áreas circunvecinas e la rretró-

poli, se ha ido realizando sin ningún esquerra de racionalidad urbana, -

respondiendo, básicamente, e los intereses especulativos del suelo, que 

por un ledo han destinado lee mejores tierras pare los grupas de ingre -

sos rredioe y altos, en basca de condiciones Óptimas de vivienda, privacJ:. 

dad, exclusividad de clase y medio anbiente. Se puede afirmar que el -

crecimiento y le expansión de le l'TVJnche urbana he sido, en general, el -

resultado de procesos de uso urbano y producci6n de vivienda, al márgen 

de loe regleJTJ?ntos respectivos. 

El número de ocupantes por vivienda 

pare 19BJ, es de s.a pera el Dletrito Federal y el total de la zona me -

tropolltane¡ sin eni:Jergo el Índice de hacinamiento es aul1'0'1'Ente elevado 

para algunas Delegaciones, cooo en les que estl!l'l'Ds enalizsndo, que alce.!! 

zen Índices hasta de 11.5 p~rsones por cuarto. 
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3326) La aduc11Ci6n en el Distrito Federal, 

C::UAORO 3-8 PO!l.ACION DE 15 AÑOS V MAS, SEG.fl C!l'jDICION DE ANALFABETIS-
f{J 1980. 

TOTAL ALFABETAS ANALFABETAS 

Zona Metrcpoll tBl'lo 2'522,760 2'310,959 211,901 
Distrito Fadsrel 5'556,627 5'230,018 326,809 

Total: 8'079,587 7'540,977 538,610 

C::UAORO 3-9 P!l8LACION DE 6 A 14 AÑOS, SEGUN SU APTITLJO Pl'.RA LEER V ES -
CRIBIR 1980. 

P!JBLACION ALFABETAS ANALFABETAS 6-14 oos 
Zona Hetropoli tena 1 '192,015 1 '030,446 161,569 
Distrito Federal 1 '966,672 1'734,240 232,432 

Total cuadras 3-8 11 '238,274 10'305,663 932,611 y 3-9: 

fl.ENTE: X Cenaa General de Poblaci6n y Vivienda, Distrito Federal y E.!! 
t!lda de Hl!xico. 

A partir de 1940, el Peía experime!!. 

t6 une notable expane16n de loe aervicios educativos, principalmente en 

loe ciclas de primaria y secundaria. En 1900 alcanzó a cubrir el 87% de 

la demenda efectiva de edLCaci6n primaria¡ ein entJargo, no se ha reeuel-

to el prltlle.., del enelf!Eetisiro, que en 1900 alcanza un 19 .3%. Esto ae 

e"IJliCe par lo elevado .proporción de pabloci6n que ernlgra e le ciudad, -

sin sollar laer ni escribir y que -.ás na encuentre pasibilld!ldee rea -

les para •ducane y capee! ta.rae, na obstante le corcentrac16n de servi -

eles educativos en le entidad. Pera le zona metropcli tena del Dietrl to 

Federal en su conjunto, la sltumc16n se presenta tnenoa cr!tice, es! en -
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1970 la población mayor de 10 alloe que no sabia leer ni escribir repre -

sentaba un 1~ v en 1980 sólo un !!!\. 

En 19BO el Dietri to Federal tenia -

el 1~ de les escuelas, el 15% de loe alurmos V el 2(JX. de loe maestros -

(datas censales) del total nacional. El nivel en donde se manifieste de 

manera palpable esta concentrac16n es en el superior, el cual concentra 

el 22.6% del total de les inetitucionee del Pais; el 23.4% del personal 

académica y el 77 .4% de los elwmoe de todo el Paie. En cuanto e la ca

pacidad del Distrito Federal para atender los requerimientos en inateria 

educativa, encontramos que se tiene un ctéfici t de &m er. el nivel prees

colar¡ 21% en el nivel prirrerio y 50% en el secundario. 

En cuenta al grado de deserción: en 

el nivel primario, es bastante alto con 46.3% v se encuentra determinada 

por el nivel eocioeconómica de la población¡ en el nivel secundario, el 

5Wi de la demanda que se atiende, el nivel de deserción es de 42. 7% en -

1900, siendo tarrtiién el factor eociceccnómicc el que lo ojetermina, pues

to que le población que ingresa el ciclo secund;;irio, forma ye parte de -

le PEA, susceptible de ingresar al mercado del trebejo. Dentro de la P.!! 

norámice general 1 tenerroe que en 1970 de la PEA el 25. 9X, no tenia ningu

na inetrucci6n; el 41.3% habia cursado de 1 a 5 al'\os de primaria y sólo 

el 16.5% la tenia COflllleta. Aei apenas el 5.8% v el 2% de loe trabejad_g_ 

res, hablan hecho algunos estudios de secundaria y preparatoria respect.!, 

ve..,nte v sélo un D.5% habia recibido cepecitacién o adiestramiento. 

Esta si tuaci6n pera 1980 toma pro -

porciones inportantes, ya que le PEA del Distrito Federal y le Zona Me -
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tropoH tena de 1970 a 1900, se increment6 e más del doble, lo que incide 

en el nivel de 1nstrucci6n de le mene de obre, ya que la economía de Hé-

xico requiere de una población con una mayor caneci teción, pera cubrir -

la demanda de pcblsc16n económicsmente e::tiva capacitada, por eso es ne-

cesarlo atorgar une educación elemental, en forma efectiva en sus dos nl_ 

veles principales. 

CUADRO 3-10 POBLACION ALFABETA V AN~LF"ABERA DEL DISTRITO FEDERAL V DE 
LEGACIONES. 

POBLAC!ON ALFABETA POBcAC!ON ANALFABETA 

Distrito federal 6'%<.,258 529,241 
Total de las 3 Oeleg. 311,722 34, 049 
Xochimilco 165 ,088 15, 993 
Tláhuac 107,411 12,651 
Milpa Alta 39,223 5,405 

FUENTE: Censa General de Poblaci6n y Vivienda 1900. 

De las tres Delegaciones la más ru

ral es le de Milpa Al ta, es la que tiene el menar número de personas al-

febetas (39,223) con respecta al Distrito Federal, representando el O.~¡ 

Xochimllco t1ene en carrbia 165 ,088 personas alfabetas y representa el -

2.3~, Tléhusc el 1.54% con 107,411 personas, los incrementos que han t!;_ 

nido con respecto a la década anterior son positivos¡ as1 tenerros c¡ue el 

Distrito Federal tuvo un incremento en 1980, con respecta a 1970 del sm;, 

que Xochimilco tuvo un incremento del 372%; Tláhuac 207% y Milpa Al ta de 

103%. Eetes cirres nos 1T1.Jeetren que la población alfabeta de las 3 Del.!, 

gacicnea se he incrementado más en proporción que el total del O.F • 1 és

to permite que este población alfabeta esté en mayor posibilidad de cu -

brir lB derranda de población ecanómicerrente activa capacitada. 
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3327-l Ecclogla. 

En tierrpcs recientes, XochimUco ha 

sido atacado por uno de loa fenÓrrEnos comunes en las ciudades que no -

cuentan con suficiente educ::ec:lón sanitaria, o que, como es el ceao de le 

Delegac::lén han sido v1ctimas de i~revisiones y abusos par parte de di -

versas autoridades que se ocuparon de los aspectos urbanos. Le consecuf!l 

ele se vive ahora, en esta zona donde está contaminada prircipalmente el 

egua, fuente de vida pera plantas y eninales. 

A prir.cipios de este siglo, el Ayu.!! 

temiente de le Ciudad de México inicié el proyE:!cto de introducción de -

egue potable pera la Ciudad de México, y la obra tuvo corro fuente de -

abastecimiento los admirados manantiales de Xochirr.ilco. Así se rorrpió -

el equilibrio ecalÓgico de la zona que regulaba le terrperetura para gran 

parte del sur del D. F. Se c:arrenzaran a observar disminuciones en el nJ. 

vel de las aguas de los canales e partir de 1953, y el DDF, estudió la -

manera de restituir el total o parte del egue lirrµia extraida pero gustl 

tuyéndola con aguas negras tratadas. Esto c:arrtJiÓ el ecosister.e so::ire t,E!_ 

do en lo que se refiere a la población de organismos acuáticos (plantas 

y anirralee), v algunos cultivos que están siendo regados por las aguas -

contaminadas, as! corre la aparición de enfermedades endémic~s en Xochi -

milco: fiebre tifoidea, paratifcidee, disenteria, diarrea v enteritis. 

La población de Xochimilca en las -

Últimos anos se he convertido en exportadora de enfermedades para el Di,! 

tri to Federal, por medio del comercio con legurrbres regadas con agua ca~ 

taminada. 
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La desecación del Lago de Xochimil

co ee el hecho rrás trascendente que haya dado c:oro resultado le irrprevi

sién en planes de ingeniería civil. Victima de ella ha sida le fauna y 

la flora acuática, que muy aiflcllmente Be puede encontrar ahore 1 a e~ 

cién del lirio acuático que ha llegado a constituir un problema. El li

ria ccnsti tuye el obstáculo máa grave para la pesca y la navcgec16n en -

los canales de Xochimilco, además de que propicia la pérdida del ague -

por la abundante evapotranspiración. Contribuye el azolvamiento de les 

zonas de alrr.acenamiento y depósitos n<JturóleE de agua. Cuam.10 el lirio 

es adulto, alcanza e medir hasta 35 cent!.mctros, sus partEs más viejas -

se pudren y contribuyen a la contamin;;dó1~ par bacterias del agua donde 

se encuentren. A pesar de que se han reali.:3do intentas por ITÉtados rre

cánicos y manuales, no se ha logrado disminuir le especie, pues a su feJ.:. 

tilidad y crecimiento contribuye la contaminación del agua con fosfatos, 

provenientes principalrrente del uso de jabonea en polvo. Las aguas de -

los canales reciben eguas suelas pOr algunas zonas, y los fosfatos - -

actúan como nutrientes püra los organismos acuáticos, au~ntanda su fer

tilidad y haciéndoles crecer desproporcionadamente por el exceso de all

rrento. As!, tienen que :iacer uso de más oxígeno, y contribuyen al enve

jecimiento de las aguas. Al IT'Orir tan grandes plantas y animales, se P.!::!. 

dren y continúan contaminando, ahora bacteriol6gicamcnte. El drenaje de 

toda la zona que incluye el fraccionamiento de Villa Coepa va e dar a -

las. aguas del canal de Xochimilco contaminándola. 
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Gep!tulo 4: Belence y perspectivas en el proceso de urbenizecién. Per!.Q. 

do 1981 - 1988. 

Poderos efectuar un análisis de los centlioe ocurridos duren .. 

te loe ef'loe conprendidoe de 1950 e 1980, cerrt::iloe que se han dado corro CCJ.!!. 

secuencie del prcceeo de urbanización y coro he intervenido el gctiierno -

pera que se hayan dedo de esta rrenera. 

41) Balance y logros en el proceso de uroanización. 

El procesa de urbanización se he caracterizado por el -

rápido crecimiento urbano, la extensión de la mancha urbana, la no corre~ 

pendencie con el aparato productivo, le segregación ecológica intreurbena 

o marginalidad y le inadecuada planeación urt:Jana. 

El ritmo de crecimiento de la población en el Die tri to 

Federal comenzó e disminuir e partir de 1950, si lo corrparefT'Os con el cr.!! 

cimiento sin precedente de le década de 1940-1950, cue tuvo une tasa de -

crec1m1enta total de 6.J1 y que se dié corro consecuericia del procese de -

1ndustr1el1zac16n del pe1s o ye pera la década 1970-1980 la tase es de -

2.2J, decremento que se debió principelnente e le reducción del crecimie!!, 

to social, pues de 1950 e 1960 le tasa ere de 1.43 y pera le década 1970-

1980, -0.?2, mientras que la tase de crecimiento natural pasé de 3.18 a 

3.21. El decremento de le tasa de crecimiento social se debió principal

mente e que en el centro de la ciudad de México centJió el uso del suelo, 

donde les casas hebi tecién tienden a desaparecer y en su lugar se creen -
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oficinas y corrercios y le pOOlaclón que inmigre al Distrito Federal se -

tiene que desplazar hacia la periferia. Al principio de este fenómeno el 

desplazamiento fue principalmente hacia el norte, ya que la mayoría de -

las fÉDricee fueron establecidas en la zona norte del Valle de México y -

aunque les inmigraciones no causaron loe mlsr.cis problelTEa que se dieron -

como consecuencia de la Revolución Industrial u; l.nglaterra, sí hay un -

cierto perelelisrro, sólo que en México la manE?ra de abordar el prc:tJlema -

fue diferente, pues las demandes que aurgieron y· que requerían de une so

lución inmediata, fueron dejadas sin reglamentecién alguna, el crl teric y 

atendiendo e los intereses de le inversión privada. Es así corro comienza 

a darse un desarrollo urbano sin orden, lo t:¡l..!2 ocEisionó toda la problemá

tica que ya heoos vista en los cap! tules anteriores (hacinamiento, encar!_ 

cimiento de la rente de le tierra, escasez de vivienda, cerrbioa en la es

tructura de la pc:t:Jlación económicamente activa, deserrpleo, etc.) y ea ha!_ 

ta los anos setenta cuando el grt:Jierno comienza a darle inpcrtanc:ia a le 

planlficac:ión del proceso de urbanización, con u~a nueva concepción, to -

mando en cuenta las funciones sociales y económicas que se le asignan a -

la tierra y restando inportancie a consideraciones estéticas, que eran -

los criterios que se tomcban anteriorrrente en la aparente planificación. 

Es es! coro comienza e incluirse en loe planes, el desarrollo rural, e e!!. 

tenderse el cerrpo y ciudad corre una unidad y a tratar el problema de la -

vivienda popular y al misrKJ tieirpo tratar de dar solu:::ión al deselrlJleo. 

En la Última década se está dando el proceso de urbani

zación tarrtJién hacia el sureste, ésto ocasiona además de los problemas ye 

rnencionedos, el de afectar le ecolog{a de le parte rural del Distrito Fe-
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derel, con le ccriteminacién de las canales de esa zona lo q.ie se trsdLCe 

en un cerrbic en les a:::tividedes ec:anómicee ye que lea tierras ya no son -

productivas y de ese rrenera se ciJlige el C:etllJesina a abandonar las lebo -

ree propias del c:errpo, para dedicarse e actividades que corresponden a -

otros sectores ye sea al secundaria o al terciario y además corre cense -

cuen:::ie de esta expansión de le marcha urbana se estén poblando lee tie -

rrae que generelrrente son ejideles. 

Este proceso de urbanización en les zones rurales lo P.E 

deroos apreciar el analizar lee cifres censales¡ asCi ten21TDs que pare 

1950 la población rural era del 6% y ya para 1970 sólo del 4%. 

En el sexenio de 1976 a 1982 se forrruló un prograne es

tratégico pera le deecentrellzación de le zona metropoli tena de la Ciudad 

de México, tarrbién se creó un dccumentc llamado programa de reordenaci6n 

urbana y protecci6n ecol6gica que plantea un modelo integral para le ciu

dad de México, un replanteamiento del espacio urbano y congregarlo en to!_ 

no a polos de concentrec ión de la ecti vided económica. 

411) Educación. 

En este renglÓn México ha tenido inµortantes ave!!. 

ces: a partir de 19Li0 comienza a haber una expansión en la edLCecién, 

prircipalmente en primaria y secundarla; pare 1990 ee cubre el 07% de le 

demande de educación prineria y en analfabetismo ha disminuido. En 1970 

la población analfabeta en el Distrito Federal era de 441 1 615 1 cifre que 

representa un 1(»; y pera 1960 era de 529,241 que represente el ~. Esto 
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es en cuanto a logros obtenidca. 

En cuanto a los problemas que continúan sin solu

ci6n está el de le desurci6n el cual se encuentra determinado por el ni -

vel stx::ioeconómlco, y;;i que las personas de bajos i~resos no pueden cent.!. 

nusr con sus estULJitn. El problema de le deserdón 'J'? acentúa en los ni

veles más alto!::,, cor ~j,:-fll" J:::· citnrros el hecho de q:..:c: de cada 100 alurmos 

(en 1959) que t!rrpeu,. m su educación priirai-Je 23% i:er•ninaron el sexto gr!!_ 

do, 22% E!íllJezaro:-i h •:ecundaria y 9% l::i termlna.rr,r·,, 4.3'Ai lngresa1·on e la 

preparatoria V 3.9/; la terminaron y sólo 3.5% comrnzeron un5 cerrera uni

versi terie. 

la concentrm::ión de la ecJucscién es otro problema 

sin resolver: En 19t.1D eeteban concentradas en el Distrito Federal el 1~ 

de las escuelas, el 15% de loa elurmoa y el 2m; de los lllBCStros del total 

del pala. 

412) Población económicamente active. 

1 F.J patn..ctura del crecimiento de México, refleja 

le necesidad caracterfollca del proceso de acumulación del sistema caplt!, 

liste de que la egr!cul tura p:roparcione loa excedentes de producción y -

fuerza de trOOajo, ptn•u uatisfacer los mercadas urbana-industriales. Es

to CCBSiona que haya vrmtajas de le zona urbana sobre le zona rural, lo -

cueil e~ debe e le concr;1troci6n de la pobleci6n en el Distrito Federal. -

dando como ccnsecuencio f; tu vuz le concentración de la riqueza y de las 

eervicloe admlnietrativoo, financieros, correrciales y de cCJflt.Jniceclones -
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que se hacen necesarios para el desarrollo. Antes del período de indus -

trielizeción, les o;:tividedes primarias ocupaban el primer lugar en i!TpD.!:, 

tercia¡ así pera 1940 le población urbena representaba el 35% v le r-...¡ral 

el 63%, que se dedicaba principalmente e la agricultura, e partir de le -

industrlelizec:lón (1950) le 1ndustrie de transformación toma el primer l.!: 

ger con 294, 52.3 habi tantee que representaban un 25% del total de la PEA -

del pe is y ya le agricultura pertic:ipaba con sólo el 6% y la mayoría de -

este PEA estaba localizada en el Distri te Federal, puesta que ere el lu -

ger en donde se localizaban les características adecuedes para que se di_!! 

re este desarrollo y es aquí en donoe se localizan la mayor parte de las 

industrias. Le concentración de la actividad. ecanómicB de la oobleción -

en el Distrito Federal significa una mayar perticlpeción de éeta en el t.2, 

tal de le PEA del país. En 1900 represente el 2~, ésto cree e su vez un 

problerra ye que la industrie na logre errplear a toda esta PEA y así surge 

el euberrplea 1 que es la mana de OOra que se dedica e actividades no espe

cificadas¡ :ste renglón llega a ser el Qt.Je ocupe el primer lugar en el t!!_ 

tal del PEA del Distrito Federal, con un 3ffli:i (un millón setecientos nave~ 

ta y dos mil persones). Los catrbios que he sufrido le PEA del Die tri to -

Federal e partir de la industrialización en el sector secundario han sida 

tant:Jién significativos; le industria de la transformación tuvo un inc:re -

mento sustancial en la década de 1960-1970 llegando a tener une perticlp,! 

c16n del 31% y después un decremento pera 1980, con sólo un 1?%¡ le induJ! 

trie de le constrLX:c:iÓn tuvo un aurrento en 1950, que representaba el 6% y 

en 1980 el 9%.. En el sector terciario, en los renglones de ccrrercio, hu-

bo un decremento de 17% en 1950 e 7% en 1980¡ en el de servicios de 1[R a 

14%; en el de transportes de 5% a 2%¡ ee observa que en cuanto e le dis -
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tribuci6n sectorial de le PEA en el Distrito Federal (que es donde está ~ 

concentrada le mayor parte de le PEA del pa1a) pera 1980 hay cambios sig

nlf1cet1voa en cuanto e su partlcipeclón en lee diversas remas de le ectJ:. 

vidad ecanámice 1 con respecto e lee tres décadas anteriores¡ se nota un -

aumenta en loe trabajadores autónorroe (vendedores entJulantes y trabajado

res dorréaticas) ¡ la PEA dedicada al sector prirrario disminuyó de 10% en -

1940 a 5% en 1980; todos estos cmbios se deben principalmente e le forma 

corro se he venido desarrollando el pele, e su procesa de ecunvleci.ón, con 

secuentemente el proceso de desarrollo urbano y e le orientaci6n ~e le -

ha dado el gobierno a través de su Econom1e Poli tics. 

413) Vivienda, tenencia de la tierra y asentamientos -

hurrencs. 

La tierra es un recurso natural y un bien produc

tivo, como bien productivo el aumento de su velar esté en releci6n direc

ta con la pluevalla generada par la saciedad, por lo tanto es e le colec

tividad a CJ.Jien pertenece el producto de su usufructo, pera en el eieteim 

capitel1eta, esta epropiaci6n esté en poder de una minarla, ésto ocasione 

que ee eleve ertificielrrente el precio de le tierra dando como resultada 

que llegue e ser inaccesible pare las mayorlea. 

En el Distrito Federal dada le concentraci6n de -

le poblaci6n, el crecimiento derrográflco y el eu"""to del ingreso percÓp.!, 

te, le denende de la tierra he tenido incrementos considerables y canee -

cuentemente el precio de la miarre he aumentado en forme nuy lrfllortante. 

Otra factor irrportente que influye en el encerecimiento de le tierra, es 
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el de le expeneión de loa centros corrercieles e lnduetrleles, que son a -

eu vez el resultado del proceso de urbanlzeci6n. De este manera es que -

loe precios de loe terrenos se eleven el mierra tle!tlJC que se ve dando el 

desarrollo económico, eln que ice terratenientes pongan nede de su parte, 

elrrlJlerrente se apropien del resul teda de un desarrollo logrado. 

En México, el gobierno he intentado dar eoluclo -

nea, COITXJ es el ceso de las ejidoe 1 pare evitar que se lucre can le t1e -

rre; pera no he dedo los resultados esperados, va que loe ejidos canti -

guas e le zona urbene, como la es en le zona Q.JC eetarrDs estudiando, son 

tomados por freccionietas ilegales que hacen presa de loe pobres y venden 

terrenas Uegalrrente, e el toe precios, cc1TD si fueran terrenos no ejida -

les. 

De esta manera e pesar de los programes del go -

biemo, el prcblelTI! de le vivienda pare las capBS medie y clases despose.!, 

das no he sido resuelto. (l) 

Otro factor [J.Je influye en el aunento de los pre

cios de la tierra es el aumento del ingreso percáplta, ya que pennite que 

se pidan por las viviendas, precios que antes pereclan inacceslblee, aai 

QUe sólo lee clases el ta y cepas media son lee que tienen acceso a una v,! 

vienda decorosa. 

La infreeetru:tura insti tucionel creada por el e.! 

ta.do mexicano pare atender lee necesidades de vivienda se he visto sujeta 

a presiones económicas que vive el pele desde hace dos décadas. Particu-
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larrrente el proceso 1.nflecianerio ha i1t9ec:tado le situación financiera de 

loe orgenierrcs pÚblicos de vivienda popular com FONt-IAPO v loe organismos 

estatales, obligándolos e replantear sus esquemas de crédito y reducir -

los elcel"lc:ea de eue programas pera no sufrir procesos de descapi talize

cién que loe orillen a cancelar vlrtuelrrente sus programas. 

l.¡14) El proceso ecológico. 

Para sanear los canales de Xoc:hirnilc::o, se realizó 

le obre denominada drenaje marginal del lego. Se sostienen pláticas con 

loe vecinas que tienen sus establos, porquerizas, conejeras, etc. dentro 

del área de le chinenperla o en zona urbena 1 a fin de encontrar en un -

tie1t90 perentoria su reubicación pera evitar que cont~inen los canales. 

Debida a los asentamientos corro a la extracción -

de agua, se he creado un desnivel en la zona del lago, por lo que en la -

zona baje se encuentran permanentemente inundadas las áreas de chinempas, 

no pudiendo ser utilizadas pare fines agrícolas¡ a este problema se le -

diÓ solución seccionando en das niveles los canales, construyendo estruc

tures de control que permiten un equilibrio entre les áreas al tes v las -

bajas. (2) 

Los trabajos hasta hoy efectuados en la zona la -

custre han permitido iniciar le regeneración de esta zona ecológica, que 

por sus cerecterlstices sui géneris, na sólo la hacen ser de utilidad pa

ra Méxic::c, sino lo son a nivel internacional; tan es así que la FAO, he -

participado en loe programas de rescate del lago, el cual sirve pare man-
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tener el equilibrio ecológico Clel Valle de México, aunado e que éste cuen. 

ta con la chinerrper!a que s! es explotada técnica y racionalmente, puede 

proveer volúmenes considerables de hortalizas, hierbas medicinales, plan

tas v flores al mercado del Distri ta Federal, adenés de ser un re.curso t~ 

ristlco natural, declarada patrlJl"Onio universal de la hunenldad. 

Las acciones que emprendió la F'AO v el Gobierno -

Mexicano, fueron encaminadas el estudio integral de la zona, el cual tuvo 

dos vertientes de tareas inmediatan: por una parte, otorgar créditos re

feccionarioa, consiGtentes en tracton~s ligeros Que sirvrzn para 15 chinS!!! 

perle y el de contar con un estuc11o clto.ntíTito-técnico ~e permita pla -

near e corto y mediana plazo el conservarlo y pl'eservaI'lo. 

En el renglón de la ecología se creó la Ley Gene

ral del Equilibrio Ecolégicc y la Protección al AntJiente el 28 de enero -

de 1988, cuyas óispasiclonee san de orden tJÓbllcc e interés social. 

42) Algunas repercusiones en actividades econ6micae de im -

portancla. 

421) Educación. 

México he tenido in-portantes avances, se han ten! 

do logros iirportantes en lo que ee ref1ere e alf'abetizec16n v ésto reper

cute en un aunentc Pn la productividad de le mano de obra, ye que al es -

tar rrás capacitada le población, las ef'illreaas pueden aplicar en sus proc.! 

ses oroductivos una tecnología más avanzada y de esta manera obtener ma -
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yor productividad, ésto a su vez repercute en el nivel de vida de le po -

blac1ón trOOejedara, ya que sus ingresos aumentan. Al tener mayares in -

gresca los trabajadores na necesiten desplazarse de sus lugares de origen 

pera buscar mejores oportunidades de e~leo, éste produce un efecto en le 

migración de la poblac:ién que se trasladaba h2cia loe lugares en donde e_! 

taba la mayor concentración de le industria y servicios y comercio 1 o sea 

hacia el Distrito Federal¡ esta migración ha disminuido aunque "1.ly lenta

mente y en términos relativos, porque e11 términos absolutos sigue c:recie,!! 

da, ahora bien coro herros observGdo par laE cifres analizadas en otros e~ 

pítulos la migración de le población d21 interior hacia el centro del Di,! 

trita Federal se desplaza hacia la perlfe.ri:i, bien por cEfllf:lios en el uso 

del suelo o par le elevación de las rentas. 

Uno de los factores cue ha influido para c¡ue ésto 

se esté dando, es el de que la población no necesita forzasanente salir -

de su lugar de origen para tener acceso a la educación por lo menea a la 

instrucción primaria. 

Por otro leda, el estar más capeci teda le pobla

ci6n, los empresarios tienen posibilidad de ofrecer errpleo a esta mano de 

obre c¡ue ya no esté totelh'l?nte descalificada. 

Esto ayude e que le inmigración hacia el Distrito 

Federal haya disminuido paulatinamente. 

422) Aaent&'tlientos humanos, tenencia de la tierra y v.!. 

vienda. 



156 

La vida social y económica que di6 sustento a las 

poli tices de bienestar social, y que fundamentó la forma de nuestro queh_! 

cer insti tuclonal hace cincuenta afies, es hov en día' diferente, e partir 

de les reformas socielee introducidas en los af'las treinta y del rmdelo U!, 

bano industrial de loa cuarenta, se expresa un creciente oovimiento migr.! 

torio de la población, lo que propició Que se comenzara e dar el problema 

de le vivienda, como reaul tado de la inadecuada Poli tics Econ6mica por -

parte del Gobierno. En México la existencia de ejidos contiguas a las ZE. 

nas urbanas son una restricción e la oferte legal de estea tierras, le -

que ocasiona se aprovechen algunos fraccionistas para hacer operaciones -

ilegales can loa ejidos, siendo perjudicados los ejidatarios y beneficia

dos los que realizan dichas operaciones. 

423) Actividades económicas. 

En los comienzas del procesa de urbanización la -

producción estaba asentada en las actividades egrario-extrectivas, obvia

mente la econom!a rural era la predominante, a medida que va evolucionan-

do el proceso de urbanización, lea actividades prirraries ven perdiendo i,!I! 

portencia en la ec:onanú.e de los pe!sen, las estad!sticae den cuenta del -

continuo desplazamiento de lea actividades prlrraries y de la agricultura 

en prirrer lugar, a un lugar secundario en la formación del Producto Naci.E_ 

nel, mientras que lee actividades secundarias y les actividades tercia -

ries urbenee han pasado a ocupar los primeros lugares, en el sector pri~ 

ria de la ecanom!a son les actividades de carácter más industrial (minas, 

petróleo) lee c:iue continúan creciendo y que de le agricultura es un sec -
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tor de exportación, ésto es su sector nás 1ndustriel1zedo y mecaniz.ado 1 -

que todavía crece, en tanto que en la mayorla de los peí.ses corro México -

le agricultura de subsistencia y le d~stinade al merceóu interno de pro -

duetos alimenticloa tiende e decrece!' relativamente. 

Por otro lado al ir perdiendo ~~ortencis les ec

tividadec; primaries 1 ae produce el fenómeno de la migreci6n de le poble -

ci6n rural hacia las ciudades v en el caso de México, crim;ipalmente ha -

ele el Dletri to Federal, éato a su vez nrovaca el deserrvleo c¡uc; es produ

cido por el éxodo rural y por le inauflcienc!a del aparato productivo in

dustrial de la ecanom!e. 

En les el fras censales de lee décadas desde 1940 

a 1980 se puede observar lo dicho anteriormente, en 1940 el total de la -

PEA del Distrito Federal era 610, 115 1 de loe cualeri 65,500 pertenecían al 

sector primario (11%), de este 11% el 10% pertenecía a la agricultura, la 

silviculture 1 la caza y la pesca, y 1% a las actividades extrectivas; el 

B~ restante ee dedicaba e las actividades secundarlas y te:-ciariaa¡ ye -

pare 1900 sigue siendo el 11% la población dedicada al sector primaria, -

sólo que de este 11% el 4% perteneca e la agricultura, silvicultura, caza 

y pesca, mientras que el 7% se dedica a les extractivas 1 el reata se ded.!. 

ca principalmente e les actividades no especificadas. 

424) Ecolog!a. 

La población del O is tri to Federal es afectada por 

la contaminación errtiientel, resul tente del proceso de urbanización; en la 
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parte sureste, ademá!l de este tipo de contaminación, está el de les agues 

de los can2les 1 y el ocasionado por la sonreexplatación de los recun?os -

acuíferas que agotó el caudal de manantiales \' ha provocado hundimientos 

diferenciales en el terrem;. flun as!, el saf., de est.a área Eiigue siendo -

áreas verdes. 

PORCENTAJES DE us~s DEL Sl!ELO PO!i DELEGACION 

HABITA EQUI?~ ESPACIOS 
INOU5TH1A. MIXTOS CONSERVACION 

CIONAL MIENTO A8!ER105 ECOLOG!CA 

Milpa Alt• 3.00 O.l+O 0.05 1.04 95.50 
Tláhuac 15. 74 0.69 1.Dí 3.52 79.0t. 
Xochimilco 15. 75 0.20 0.77 0.87 2.51 79.90 

FUENTE: Gaceta Oficial del O.O.F. del 30 de julio de 1987. 

43) Crítica de la Econom!a Poi! t1ca. 

La elaboración de una Pc;;li tica Económica defa? ser en b2._ 

se a un conocimiento pleno de la re:Jlidad de que s2 trat2, ya que se pue-

den encontrar en distintos lugares o reglones, alguno!3 aspecto3 qu~ pare.r 

can semejen tea pero en realidad no lo son, parq11e obedecen a causas dife

rentes, carra es el caso de los paises subdesarrollados corro México que C.!!, 

pian las normas de infraestructura de los oaí ses desarrallr:1dos, f'BÍ ses -

que tienen rruchos más recursos que los nuestros provocando que le~ eatra-

tegies de }:-, olitice Económica a seguir sean inadecuadas, por lo que ha-

brá aue reall zar una revisión y generar una nor·rnetivijad rriás éJdP.cuada a -

nuestre realidad. 
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En el ren9l6n de le vivienda tenl!l!Xle que loa planee de 

urbanlzac16n no han tonado ~ cuenta lea necesidades de le clase de eace

eos recursos, consecuentanente eate clase está marginada, siendo el pro -

blema de le vivienda una de loe QUe presenten mayor inportanc1a, si hace

""ª un en~Ueie del Plon Director del Departamento del Distrito federal -

verernJB que lea leyes son vetustas que ni se cuirplen ni se derogan, lo -

que hace que sean obaaletee COJlll por eje1T9lo los reglamentos de conatruc

cionee. Otra cerecter1et1ce del sistema jur!dic::o mexicano referente a le 

u.rbanizec16n ee el de ceda ley en materia de suelo tiene un objeto jur!d.!, 

ca dl.ferente y no forme un sistema legal en su conjunta, no tiene un obJ.! 

to final, la que ocasione une dispersión. 

la ecc ión rundementel del urbanismo es la conducción -

del desarrollo urbano y en esta conducd6n ea béalco el control del uso -

del suelo, y de los especioa que lo rodean, su eceperanient.o y especule -

ci6n producen un encarecimiento \} consecuentemente procesos irregulares -

en el proceso de desarrollo urbana. Es necesario que el gobierno tome ~ 

didas el respecto y que ee piense en plE!1es de finenclsniento pera las -

cleeee de nEnoree recursos, o bien que se p1enee en una ret..biceci6n cree!!. 

do infraestructura en atrae ciudadee pare que le migración sea hacia es -

tes ciudades y no hacia el Dletri to Federal. (3) 

Se puede afirmar que el .proceso de urbenizeci6n en H~~l 

ca, especlricernente en el Distrito Federal, es el resultado de procesos -

de usa urbano y producci6n de vivienda, el margen de los reglanentoe res-

pectlvoa. 
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La especulación con el suelo urbano he llevado e cp.Je le 

cf[:rta de suelo barato se localice en la periferia de las ciudades, situ~ 

ci6n que lrfllliCe subsecuentes erogaciones pare la introducción de infrae.!!_ 

tructura, provisión de eervic:ios y equlpmiiento, lo que significa que se 

han adoptado soluciones c:oetnsas. 

La desigualdad en el proceso de desarrolla, que provie

ne de relaciones de conunicación y dependencia tanto en el interior de C,! 

da país corro entre los propios países incluye entre las principales cau -

ses que han dada origen a le crisis actual de asentamientos humanos, ori

ginada por el proceso de urbanización.. La solución e loe problemas gene

rados exigen nuevos conceptos, nuevos mode:los 1 nuevas tecnologlas, nuevos 

instrumentos y un cSITi:Jio radical en el errpleo y distribución de todos loe 

recursos en particular el de la capacidad hunana. 

En el sletewa capitalista, la burguesla privada, carro -· 

ee el cesa de México, es incapaz de asegurar una ecurrtJlaci6n de capital, 

debido a Que no existe una clase Blflllle de cap! talle tas locales, que in -

vierte grandes recuroos pera el desarrollo industrial, tSllJoc:o ea ealu -

c:ión para el desarrollo industrial y económico la 1nverei6n extranjera, -

ya que debido a eu carécter rrc:m~olieta sólo significa un nuevo drenaje -

del excedente económico hacia loe países centrales, impidiendo de este "!. 

mere el desarrolla de loe pelees periféricos. (4) 

Es por eso que el desarrollo econ6mico de México sólo -

se puede producir a través de le inversión del Estado y otras inetitLCio-
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nea plb11cas 1 call'll las coaperetlvas de loe sindicatos de los trebejedorea, 

loe recursos físicos disponibles ccmo le fuerza de trebejo que se encuen

tra sl.bdeaerrpleeda y las riquezas naturales subexplatadas y en donde el -

problema de le ecl.JiUleclón redice esencialmente en poner a funcionar esos 

recursos euberrpleadcs .. 

El Estado tiene una BrttJlia y en determinadas oceslcnee 

creciente influencie en la modificación de la conducta de los agentes ec,a 

nómicos y una participación directa en le producción, pero no rrcidifice el 

atatu qua. 

En l~e econcmiae mixtas coma la de México, la planiflc~ 

ción de las actividades privadas es esencielrrente inductiva, en el senti

do de que loe planes conetl tuyen un conjunto de medidas de Pal! tics Econ.§. 

mica orientadas a lograr que el ca~ortE111iento de loa agentes econ6micas 

tienden a seguir las prioridades generales en lineas de estrategia elegi

da. Eeto quiere decir QUB la incletive del efTllreoaric p!!rB lograr sus fl 

nea y la libertad del consumidor pera maximizar su eatiafecclón, son ree

petades en esencia, aunque candicicnades par el Este.do rrediente el siste

ma de regulaciones que puede aplicar. 

44) Perspectivas en eeentsnientae humanos, usa y tenencia -

de le tierra y vivienda .. 

El Estada Hexiceno, dentro de sus funciones QUI? son el 

de ordenar la eituaci6n ecan6mice y social ye sea para mantenerle, pare -
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reforzarle, pera transformarla y para administrar les unidades económicas. 

de le colectividad \' sostener los servic:ioe carrunes, teler; corr.o 12 defen

sa, le educación, urbanización, salub!'ida::l. etc., ho elaborado un plan de 

desarrollo en daiCe a travét dz au pal! tlc:r:: econ6:r.lce trete drz cunplir -

c:on estas funciones, y se ple:itee objetivos que pretende llevar e ca::o a 

través de los instru::rentoa c:Lmntificam~:l estos otijt?tivcs trcnoformándoEra 

en netas, las cueles se realizarán fij{maose estrategias e seguir, uno de 

loe OOjetivos del gcblerno ea el de danoc:ratizarac, v ea mediante el Plan 

Nacional de Deaerrollo que padenoa observar eetaa intentos de une naycr -

perticlpaciér. dE!llOCrática del pueblo. 

- Le nueve Ley de PlaneeCión expedida el 5 de enero de 1983 reglmienta -

el articulo 26 y precisa el marco normativo pare la pleneación: Tiene 

por objeto encauzar lea actividades de le Actniniatraci6n ?Ública Fede

ro! y garantizar la participación •m:ial en la integreci6n del plan y 

los progrenee de desarrollo; establece beees pare que el Ejecutivo Fe

deral, reaponaeble de coMucir le planeaoi6n nacional, coordine aus BE. 

tivldedee en este sentido con lea entidades federativas. Ln Ley sefia

le con precisión \' claridad lee atribuciones que corresponden en esta 

rraterle e les depend'enclas y entidaces de la Adrnin1stra:1ón PÚblica f.!_ 

derel dentro del Sistema de PlaneEC1Ón, quedando éstes obligadas e el,! 

borar sus progrernas en el merco del Plan Nacional de Desarrollo. (5) 

Entre loe objetivos que resultaren de lo caisul ta popu

lar está el de logrer una mayor perticipecién ciudadana en les decisiones 

c1e cerS::ter poli tlca, social, ecininietretivo y eccri6mico; generar errpleos 
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en les áreas rurales pera reducir la emigrac:ión. 

E 1 de ar l ~n "'-LJT la ca¡..sfici ta::ián rural pera o:..:!.' les r;omu

nidedes canµeslnes tengan un mayor control de su2 pro:.c¡¡os pro:iuctivos, -

consoliden el desarrollo de su organiza::::ión so.::ial e J nc:1-ementm S!_, pro -

duct1vidad¡ tenninar con el rezagc agteriC! y otorgar seguridad jurídica a 

las distintas formas de tenencia de la tierra. 

El contenido del Plan en general es el aiguiente: 

El Plan esté estructurado en tres grandes apartados. En 

el prirrero se estEiJlece el merco de referencia para el diseño de le estrl!_ 

tegia general. El segundo contiene las lineamientos pera la instruITEnta

ci6n del Plan en los diferentes grupas eociales pueden participar en su -

ejecución. 

En el segundo apartada, relativo a la instrl.J!Tl?ntacián -

de la estrategia, el capítulo de política Económica general describe los 

eacenerioa macrceconómicos posibles y el uso de loa instrurrentos de C:::!ré.s_ 

ter global de que dispone el Estado pare avanzar hacia los objetivos na -

cionalea. 

El capítulo de política social está integrado por las -

politices de errpleo, bienestar social y distrlbucién del ingreso¡ educa -

ción¡ salud y seguridad social¡ ecología y medio antJiente¡ v desarrollo -

urt:iano y vivienda. 
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En relación al desarrollo urbano podemos cmrentar y aportar algunos ante

cedentes: 

Le problemática actual del desarrollo urbano y le vi -

viende se deriva de le gran inercia de un patrón terri toriel tradicional

mente disperso y centralizado, agravsda por la insuficiente puesta en -

práctica de la política regional, urbana y de vivienda, y de factores es

tructurales tales corro una inequi tativa distribución del ingreso, y una -

desrredida especulación inmabil1aria. 

Dentro de este contexto las rojetivos específicos de la 

po!Í ti ca de desarrolla urbano son: 

- Alcanzar un desarrollo urbano más equilibrado en el territorio y orde

nado al interior de las centros de población. 

- Fortalecer el control del estado en sus tres niveles de gobierno sobre 

los procesos de aprovechamiento del suelo urt>anoª 

- Responder a la ne.:e5ldad del suelo, infraestructura, equipamiento y -

transporte colectiva. 

Para atender las necesidades de suela, deberán actuar -

en forma coordinada los tres ni veles de gobierno en pal! tlcas de reservas 

territoriales a 
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Le materielizac:i6n de las pal! tices urbanas se concibe 

e treivés de líneas de acción Que dan respuesta e su prti:llemátlc:e medien -

te: 

- La lnstrurrenteción del sistema urbano nac::ianal. 

- El irrpulso a centras selec:c:lonedos por sus ventajas para la localiza -

ción de actividades industriales, de apoyo a las actividades egropecu_! 

rias, por sus funciones de enlace entre los subsistemas, o bien por su 

irrportancia en la integración regional. 

- Une acción efectiva en materia de suelo, para lo cual se requiere com

patibilizar jurídicamente loa regímenes agrarios y urbano¡ prorrover -

que las autoridades locales se cona ti tuyan en receptores v administra

doras de las reservas terri tarialea; así col'T() fomentar formas de tene.!!, 

ele de la tierra urbana carrplerrentarias a les actuales Que aseguren su 

función sociaL 

- La seguridad jurldica de la propiedad, pare la que se fomentarán prio

rltariaITEnte las ac:c:iones integradas de regularización y mejoramiento 

urbano, que realicen concurrente1rente los tres niveles de gd:JiE?rno con 

la partic:ipac:ión activa de le población. 

El tercer apartado del Plan de linea, las formas en que 

habrá de integrarse la participación social a la ejecución y evaluación -

de las tareas nacionales. Este apartado reviste particular irrportancia -

porque señale rrecanismos para que los diferentes sectores de la sc;c:iedad 
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intervengan en la ejecuci6n y evaluación de lea acciones definidas por el 

plan, con lo cual se reafirma el carácter democrático de la planeación. 

Planear, en un roomento de crisis, significa tomar la aE_ 

versidad como oportunidad de cerrbio y circunstancia de superación. El -

Plan traza el camina a seguir, dentro de las instituciones, para vencer -

la crisis y configurar un nuevo capitulo de la historia na:::ional. 

El programa de desarrollo urbano, surge de la revisión 

ajuste del antigua Plan Director de Desarrollo Urbana, ahora integrado 

en un plan general que cubre todo el territorio del Distrito Federal y en 

programas parciales, dedicados e orientar y reordenar el desarrollo de -

las diversas Delegaciiones. 

El prograne se fundarrenta en los ertlculos 27, 73 y 115 

constituc:ionalE!s en el reglamento de zonificación para el Distrito Fed~ 

ral. 

Con esta Últlrre etapa de la historia de la planifica -

ción del Distrito Federal se ha consolidado un sistema técnica, adminis -

tratlva y jurídico que organiza, orienta y pone en marcha la planeación -

de la Ciudad de México, en el marco de una BrTlJlía participación ciudadana. 

El fenárreno de crecimiento demográfico Que se ha dado -

en las tres Últimas décadas, en la zona n-etropolitena, ha provocado que a 

la recha tenga una población de 1?.8 rnillones Que representa un 22% de la 
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población nacional. En 1986 el área urbana del Oiatri to federal ocupaba 

una a~erficie de 55 401 habitantes con una densidad de 169 habitan tes/ha. 

y una tasa de crecimiento anual promedio de 2 .4%. Este crecimiento he -

provocado serios problemas en la dotación de servicios, infraestructura 

suelo para ctbrir las necesidades de vivienda, trabajo, circulaci6n y re

creación. 

El territorio del Distrito Federal está forl'!Hdo por 

148 936 has. de las cuales corresponden 55 401 has. al área urbana. 

A partir del plan general de desarrollo urbano de 1982 

se divide E?l D. F. en un área de desarrollo urbana, con un total de 

81 817 ha. (54.4%), y una área de conservación ecológica de 68 483 ha. -

(45.6%). 

Los objetivas del plan de desarrollo plantean alcanzar 

en un medieno plazo una serie de metas que garanticen un ~jar ardenamie.!l 

to del territorio, en congruencia con una imagen objetivo pro;:iuesto para 

el aHo 2000. Los principales objetivos que se plantean son: Establecer 

condiciones reales para la datación de suelo, vivienda, infraestructura, 

equipamiento urbana y servicios pÚbl1cas 1 arrpliando su cobertura a la po

blación de escasos recursos. 

Proteger, evi tanda la presión del crecimiento urbano SE_ 

bre las áreas destinadas a la conservación ecológica. 
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Rescatar y proteger los si tics e inmuebles del patrimo

nio urbano cultural. 

. Creer las condiciones adecuadas pera la Wiceci6n de 6E. 

tividadee especializadas no contaminantes y de baja consumo de agua y -

energéticos. 

Coordinar la planeación integral del territorio de la -

zona rretropoll tena de la Ciudad de México. 

El programa general delimita la estructura urbana según 

tres elementos f1..mde~ntales: centros, sLbcentros y corredores. 

Los centres urbanos son aquellas áreas Que, ubicadas en 

puntos de atracción y concentración poblacional y económica, propicien -

una estructura urbana eficiente y ravorez.can el tlesarrollo tanto de con -

juntos heb1tecionalee de alta densidad, cooo de servicios administrativos, 

equipamiento e industria ligera. 

Los subccntros urbanos san áreas oue ofrecen a la pobl,! 

cián los servicios de mayor usa que no sean atendidos por los centros ur

banas, ni por establecimientos en colonias a barrios, estos subcentros e.! 

terán tblcados en lugares estratégicos, ya consolldedas o en proceso de -

consolidación, en apoyo a los centros urbanas. 

Los corredores urbanos son franjes concentradores de -
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servicios y usos habitacionelee de alta densidad de pobleci6n, se ubican 

a lo largo de las prin::::ipales arterias de le ciudad, coincidiendo con las 

Uneas del sistema de transporte colectivo. 

En el Programa General se establece tantiién, en 1988 la 

superficie del Diatri to Federal que Queda constituida par el área de des!_ 

rrcllo que co~rende 63,382 ha. (42.56%), y el área de conservación eco16~ 

ca con 85,554 ha.(57.45%). Se rrodifican as! las cifras de 1982, sumentán-

dese el área ecológice 1 en la cual se incluye el área de arrortiguamiento. 

El área de conservación ecológica esté dieti:i.buida de -

la siguiente manera: 

DELEGACION SUPERFICIE DE CONSERVAC!ON 
HAS. CONS. 

Milpa Alta 28,375 
Tláhuac 7,351 
Xcx:hlmilco 10 012 

TOTALES : 85,554 

FUENTE: Gaceta Oficial del Departamento del Distrito federal del 30 de -
julio de 1987. 

De las 3 Delegaciones es le de Milpa Alta le que casi -

en su totalidad está destinada para la c:onservacién ccolágic:e. 

AREAS UHtlANIZADAS V DE CONSERVACIOO ECOLOGICA 

DELEGACION HAS. % D. F. HAS. URB. AREAS DE CONSERVAC!ON 
ECOLOOICA 

Milpa Alta 28, 375 19.05 o 95.5 % 
Tláhuac 9, 178 6.16 1827 oo.1rn; 
Xochimilco 12 517 6.40 2505 79.9% 

TOTALES: 146,936 100.00 

FUENTE: Gaceta Oficial del D.D.F. del 30 de julio de 1987. 
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La reserva territorial para el crecimiento urbano com -

prende un total de 7981 ha. que se destinarán al siguiente uso del suelo: 

906.1 para vivienda, 3 046.1 para servicios, 1 870.4 para industria y --

2 158 para áreas verdes. 

En los programas parciales de las Delegaciones los ob~ 

tivos son: 

a) Establecer la zonificación secundaria de usas, destinos y reservas, -

densidad de población e intensidad de canstrucción, pera las delega -

clones que corrponen el área de conservación ecológica. 

b) Construir una reserva natural en lag 85 550 ha. que conforman el área 

de conservación ecológica. 

e) Definir los usos especificas en la zona limítrofe con el área urbana. 

d) Estebleccr una estrateg: a ecológica para el aprovechamiento integral 

y racional de sus recursos naturales. 

e) Generar la participación activa y organizada de las carrunidades rura

les. 

f) Definir los programas de desarrollo urbana pare cada uno de las 37 P.!:!. 

bledos rurales. 

g) Proteger priori tariemente, las zonas de recarga acuífera, con usos y 

actividades que no las anulen o contaminen. 
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En el marco teórico de este estudio definirme los obje

tivos de la Polftlce Econ6mica del Estado y vimos que para llevar a cabo 

éetaa, el Estado requiere de instrumentos. Las instrumentos del programa 

general son el ccn,junto de disposiciones jurídicas reglamentarias, técni

cas y administrativas para que éste institucionalice y sea operativo. Los 

instrumentas se dividen básicamente en tres grupos: 

a) Los de Farrenta.- Mediante estas disposiciones se propiciará que los 

sectores públicos, social y privado, ajusten su desarrollo y quehacer 

a las disposiciones y normas del prograrra. 

Los instrumentos de este tipo con que cuenta el programa son: proce

so de consulta pública, sistema de incrementos para apoyar la oferta 

de vivienda de interés social, popular y renta, convenios de caordin.!! 

ción del gobierna del Distrito federal can otras dependencias de la -

administración pública y di fusión masiva de la planificación. 

b) Los de Central.- San aquellos que sirven para vigilar o restringir -

las actividades sabre el uso del suelo, intensidad, densidad, irrpacto 

y rrodalidad, así COITD el carrbio y aprovechamiento de construcciones -

ya erigidas. Los instrumentos de este tipo con que cuenta el progra

ma general son: reglamento de planes parciales, reglamento del Dire.E. 

ter de Desarrollo Urbano del Distrito federal y reglen-ente de Zonifi

cación para el Distrito Federal. 

e:) Los de Programación y Presupuesta.- Son las que establecen la con -

gruencie del programa general con el plan nacional oe desarrollo, a -

fin de que todos sus elementos funcionen de acut?rdo con los objetivas 
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que éste se propone.. Los inetrurrentos de este tipo· con que cuenta el 

programa general son los mismos que ha establecido el D.O.F. para los 

sectores: Programas normativos de mediano plazo, programas opereti -

vos de corto plazo y sistemas de control, seguimiento o evaluación. 

Existen los lnstrurrentos del Programa General, los de -

fomento, loa de control y los de programación y presupuesto, pero no exi~ 

te carciencia social sobre los problemas ocasionados por el proceso de U.!:, 

benizaclón, falta proporcionar informaclón por parte del gobierno e tra -

vés de sus Delegaciones a la población 2 incentivarla para que participen 

en el logra de las objetivos marcados por el ?J.an l\lacional de Desarrollo. 

La deJ1ocracle urbana representa el gobierno de la Ciu -

dad par el pueblo soberano¡ es decir 1 de la polis formada por los ciudad!!_ 

nos librea en una democracia como gobieJT'lo del pueblo. 

Les palabras democracia y urbano tienen una gran rele -

c1ón sirrbiÓtice y el significado de Er1lbes, ae encuentre !ntirranente vine.!:!. 

lada con le pol!tica y el urbanielYrl, entre les cueles serle prácticamente 

lnpasible establecer sus fronteras. 

La deroocracia viene a ser la forma por la cual el poder 

de mando lo usufructúa la treyorle de le colectividad si su ejecución fev.E, 

rece a todos. Podemos agregar que la deirocrada n:iderna es una resulten

te del liberalieroo pol1 tico. El grado de deroocracie que elcence toda le 

sociedad refleja el grado de evolución pol! tlca del Estado. 
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La derrocracia urbana como sistema de vide, representa -

entre otras cosas une mejor vivienda, escuelas, centros de salud, drenaje, 

calidad del rredio errt:Jiente, ~leo, eti:;. 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene toda le instrumen

tación necesaria pera llevar e cabo sus objetivas, pero no hay una coordJ. 

nación adecuada entre las instituciones y organismos pera cumplirlos ya -

corro metas. 

Es preciso que se den plazos para que se realicen estos 

objetivos. 

Los reglamentos y leyes tanto de urbanización, ecología, 

uso y tenencia de la tierra que no se estén CUlflJliendo deben derogarse ya 

que son obsoletos. 
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RESLt'EN V CONCLUSIONES 

La vida económica, social y cultural de México he estado con 

centrada deede~e lniclos en el Valle de México, he sido el centro y el 

punto desde donde se he dado el desarrollo del pels 1 el Distrito Federal 

ea y ha sido el eje de todas las actlvldedea nacionales. Desde la funda

ción de Tencx:htl tlán hasta que en 1821 se firma le Independencia del pe!e, 

la ciudad ee convierte en le ciudad capl tel. Después en 1824 se decreta 

que sea le residercie de los poderes de le federación, a partir de eh! -

continúa su crecimiento que en el porfirlato se incrementa másw El terrJ. 

torio pare le creación del Distrito Federal procede del E atado de México. 

El movimiento revolucionario provocó un desplazcrniento de P.!!. 

blacián de locelidedee mixtas, rurales y aún urbanas, principalmente ha -

cie le ciudad de P'éxico; es así corro en dicho período a pesar de la dism_! 

nuciÓn que sufrió a nivel de toda el pala, le población de la ciudad de -

México se incrementó. De 1900 a 1930 se inicia el crecimiento de los se.!. 

vicias en la ciudad de México, pero a partir de este Últirro af'io comienza 

un proceso de deecentralizacién, debido a la agregación de oficinas de Q.C! 

bierno, instituciones benc::eriee y financieras, e le construcción de aven.! 

das más anchas que permi t!an la corruni~~ión con otros lugares con la ci!!_ 

dad. En el decenio de los treinta, se reanude el crecimiento derrográfico 

que se había disminuido por l·a Revolución, pero le depresi6n económica -

mundial influye en el crecimiento de la población urbana y en la ciudad -

de México se experlrTEnta la menor tasa de crec:imiento del presente siglo 

3.5%. A principios de la Segunda Guerra Mundial canienza el proceso de -
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industrialización, ei'i donde la mayoría de las industrias se instalan en -

el Distrito Federal, lo que fomenta la migración hacia la ciudad, dando -

comienzo al proceso de urbanización con todos los problemas que ello im -

plica, puesta que este proceso se dé de una manera anárquica. Los di fe -

rentes factores que intervienen en el crecimiento económica del país, ta_!! 

to cueli tativos corro cuenti tativos, se traducen en desventajas pare les -

zonas rurales con respecto a las urbanas principalmente en el Distrito F_!. 

deral. 

ta dinámica social y económica significa que se desencadenó 

en términos demográficos un crecimiento del área urbana superior el 5% en 

los Últimas cuarenta años .. 

La extensión de la mancha urbana se observa claramente en el 

crecimiento demgráf1co del Distrito Federal, ya que a éste se debe prln-

clpttlmente el crecimiento na turel en la parte central y el crecimiento S.Q 

cial en las Delegaciones que estarnas estudiando, de esta manera la migra-

ción proveniente del interior de la Repútilica hacia el Distrito Federal -

llega a éste pero despul>s emigra hacia la periferia. Este proceso en sus 

comienzas se orientó hacia el norte y este del Distri ta Federal, carro se . 
puede observar en la lfrnina 1, ea a partir de 1900 cuando comienza a ex -

pandirse la mancha urbana hacia el sureste, este proceso trae consigo la 

prablanática propia del procesa de urbanización v adl:!más otros coro son -

la cont3Tlinacián de las agu3s de los canales, le baja productividad de -

las tierras (chinalfljas), el cB'Tlbio de las actividades económicas que oca-

siena el Elbendono de las tierras. La PEA del Distrito Federal en 1940 -



1 r r. i 

1
7

8
 



LAMINA U l 



179 

era de 610,115 habitantes y para 1900 era de 4'74?,886. Al sector prima

rio pertenecla el 9.~ en 1940 y ya para 1900 sólo el 4.7%. En 1980 la -

PEA del Distrito Federal dedicada a las actividades no especificadas es -

la Que tenla mayor pareen teje representando el 3?. "l'h del total¡ en las O~ 

legaciones de Xochim1lco, Tláhuac y Milpa Alta tmIDién se observa que es

tas tres Delegaciones, que eran eminentemente rurales 1 h¡:¡n tenido un cam

bio en su actividad econÓ.TticG principal 1 que era la agricultura, por --

otras pertrmecientes al sector secundario y terciario¡ en 1960 la PEA de

d1c:ada al sector primario era de 45% v ya para 1900 sólo el 1ó%. Este -

coq:iartamiento de la pobl2ción nas conduce a deduc:ir que la extensión de 

la mancha urbana está directamente vinculac;= ;_~on el crecimiento económica 

y a la vez con el crecimil!nto demográf'ico de la misma, ya que se alimenta 

de la necesidad de movilidad interna y r:xterna de la población, origina -

das por la atracción que ejerce el establecimiento de un i3parnta productJ:. 

va creciente en 21 Distrito Federal. 

Los efectos del proceso de urbanización no s6la ;;¡e manifies

tan en las actividades económicas, taabién repercuten en la educación, la 

ecolog{a, la tenencia de la tierra, su uso, las asentamiE!ntos humanos 1 E!n 

la vivienda. 

En el área de estudio afecta tarrtiién en la contaminación de 

las aguas de las canales, ésto a su vez trae consigo otras consecuencias 

negat:.vas. 

Es necesario que el gobierno tome en consideración toda esta 

problemática en sus programas y Que haya una mayor particlpaci6n de1TOcrá-
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tica de la población en le elaboración y ejecuc:i6n de los mls1TOe. 

CONCLUSIONES 

l. Los problemas que plantea la urbanización en les economías subdesa

rrolladas son diferentes a los que plantea en las economías desar~ 

lladas¡ debemos reconocer que no existen soluciones locales o rTl.lni

c:ipales a los problemas urbanos. Dotar de vivienda, errpleo y servl_ 

eles a la población urbana, por ejerrplo 1 son situaciones Íntimamen

te relacionadas con el ingreso de la poblac:ión o con la poli tica de 

errpleos y servicias del Estado. Las ciudades crecen corra consec:ue~ 

cla de inversiones del sector público y privado que se realizan sin 

coordineclán y sin corrplernenterse entre s!. La estrategia general 

de la planificación urbana, por lo tanto 1 debe formar parte de los 

programas polí tices y económicas de los gobiernas a su más al to ni

vel, aunque considerando una irrplerrentacián descE!ntralizada y una -

activa participación popular¡ debe aceptarse que si el Estado no -

controla le propiedad y uso de la tierra para la futura expansión -

urbana v suburbana, cualquier pal! tic a de urbanización tendrá efec

tos rruy limitan tes. 

II. Ante la dramática realidad que vive la gran mayoria de los mexica -

nos de na contar coo un teche propio para vivir, ésto se torna de -

mayar gravedad en la ciudad de México y en las ciudades medias en -

donde la expansión urbcna viene OCOfil=lBñada de un i3Sentamiento irre

gular1 anárquico, lo oue ha significado la posesión in•Jariablemente 

ilegitima de la tierra por parte de Quien la enajena y leg!tima por 

parte de quien la necesita, se hace necesario regularizar la tenen-
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ele de la tierra urbana y tarrbién se hace necesario rehabili ter el 

arrbiente urbano y sd::>re todo renovar las condiciones actuales de v..!, 

vencia humana. 

III. Las años venideras serán decisivos en el desarrollo hist6rico de le 

nación. Brindar oportunidades de empleo a los numerosas contingen-

tes de mano de obra, generados por el crecimiento deroográflco y la 

migración campo-ciudad, es el principal reto del futuro inmi::diato. 

La reserva territorial es condición para abrir nuevos programas de,,!! 

tinados a resolver problemas de vivic:i:la~ de la población de ingre-

sos bajos en las áreas más convenientes para ellos, por la tanto es 

sin duda la acción que debe tener más alta prioridad. 

IV. Es necesario que el gobierno adopte medidas mñs enérgicas y que de 

alguna manera se lleven a cabo los planea elaborados en su poli tics 

económica, en el renglón de ,suela urbana es necesario aquilatar di!!, 

posiciones, medidas, formas insti tucianales de acción que tengan un 

carácter preventivo; es indispensable que las instl tuciones corrpe -

tentes a estos asuntos, hagan participar a loa ejldatarios y a la -

población en general pera que se tomen acciones pertinentes y evi -

ter la invasión de las áreas verdes de esta zona (rrotivo de estudio). 

v. En lo que se refiere a sirrplificación administrativa, es preciso -

que se egl lice el tráml te para construcción y que se currple con las 

disposiciones legales en cuanto a la no construcción en zonas de -
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cultivo (chinBlfllaB). 

VI. Es necesario replantear las pol1ticas habitacicnales para que el !E. 

bierno retome la rectoría en la producción del espacio urbano¡ sin 

ent:Jargo, es conveniente propiciar la partlc:lpación de los posibles 

beneficiarlos en los procesos de adquisición del suelo, urbaniza -

cián 1 edificación y adjudicación de vivienda. 

Of.!be haber una coordinación entre las lnsti tuciones gubernamentales 

corro son: FDrJHAPD, !NFDNAV!T V FOVl. 

VII. Es necesario que se haga participar más a la población a través de 

sus juntas de vecinas v de sus Delegados en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo '1 posteriormente en la ejecución de los pro

gramas del Plan, pueden hacerse uso de las medias de difusi6n, ce"!! 

nicación para cancientizar a la poblBción de est.a necesidad (T.V., 

radio, prensa, etc.)e 

Es preciso crear la ventanilla Única en donde la gmte puede obte -

ner las autorizaciones de construcción que sean precisas, debemos -

corno país, como unión de Estados, co1ro Delegaciones, hacer un giga!!, 

tezco esfuerzo para revisar nuestras normas interiores, facilitar -

efectivamente, el acceso a la vivienda. 

En el renglón de suelo urbano es necesl!rio aquilatar disposiciones, 

medidas, formas instl tuclonales de acción que tengan un carácter -
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preventivo. 

Es indiepeneable crear y recrear nuevas instituciones que hagan Pª!. 

ticipar a loe ejidetarios y comuneros de loe beneficios económicos 

de la urbanización de terrenos ejidales 1 de na ser as!, se seguiré 

haciendo de une manera irregular. Le legalización del suelo de ar! 

gen ejidal, la expropiación, puede ser en estos caao3, una solución 

para estos problemas. 

Es conveniente explorar otras formas coma los decretos de regulari

zación, que serían fÓrrrulae para poder liquidar el carácter preca -

ria de le propiedad urbana y suburbana. 

Loe trámites legales para tener acceso a la propiedad deberán sim -

plificaree, deberán revisarse las perfiles de los que son sujetos de 

crédito, actualmente conterrpladas coma cooperativas o asociaciones 

civiles. 

Se debe avanzar en le conciliación por un ledo entre los requeri -

mientes para ser sujeto de crédito, y por el otro, procurar que los 

vecinos puedan sin costo alguno, organizarse y tener derecho a ie -

tierra y a la casa. 

Deberros tener presente que la pal! tics de vivienda popular sólo pu_! 

de prosperar si se sustenta en le concertación poli tic a con les or

ganizaciones sociales. 



En los programas de edu:ación desde el nivel primario, deben inclu-

ir el hacer conciencia de la problemática qu~ se presenta en el pr.!!. 

ceso de urbanización y lo necesario que es el que haya una mayor -

participación democrática en la toma de decisiones del gobierno. 

En el ·casa de Xochimilco en donde en la actualldad su perímetro re

gistra uno de loS m~yores Índices de urbanización en la Ciudad de -

México, la Delegación cumpliendo con su función de ejecutar el Plan 

Nacional de Desarrollo podemos agregar que además de todas las pro-

posiciones que san en forma gP.neral para todo el país, para esta O~ 

legación en forma más particular sP-rÍE1: 

a) Utilizar en Forma coherente y articul:3da los apoyos v recursos 

propias que puedan proporcionar las distlntas áreas qu2 inte -

gran la Dependencia. 

b) Integrar un grupo de trabajo homogénea conjuntado por personal 

de diversas áreas operativao que pudieran vigilar, corregir, 

orientar y tal vez capac.i'.tar a quienes vayan e realizar el con-

tacto directo con la población, en los aspectos técnicos o so -

ciales que reprE:!senta la reglón. 

e) El voceo de corte informal que perml te la di fusión de mensajes 

brEve:s y sencillos, QUE:! puedan sr?r digeribles a la comunidad, -

éste pudiera ;er a base de las unidades móviles de 11 audio11 que 

existen en la estructura de la dependencia, para aquellos pue -

bles, barrios y colonias apartadas de los mensajes, se podrán -
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especificar formas, técnicas y modos en que se está realizando 

el ejercicio 11 censel". 

d) La colocación de mantas alusivas al pragrema que pudieran ser -

colocadas en edificios públicos, avenidas y aún más en domici -

lios particulares mediante concertación y apoya de le estructu

re vecinal, además de considerar la pasibilidad de invi ter a -

participar a grupos altruistas, clubes y organizaciones deportl 

vas, prestadores de servicios turlsticos, partidos políticos 

aún más aprovechar la circunstancia de residencia que ofrece el 

personal administrativo y de ca~o de la institución el cual en 

gran mayorla son nativos y residentes de la jurisdicción, ello 

además de reforzar la fuerza de penetración permi tiria abatir -

en una forma por demás significativa loe costas de aplicación -

de encuestas además de obtener en este Última caso un extraard! 

narla acercamiento entre administración pública y gobernadas. 

e) Crear mecanismos para la supervisión del cu"lllimienta de las l_g, 

yes de construcción. 

f) Crear mecanismos para la supervisión del cumplimiento de las l!_ 

yes sabre conservación ecológica. 

La hipótesis de este estudio es la siguiente: 

El procesa de urbanización es el resultado de une Politica Económi

ca inadecuada, una mayar participación democrática de la población se re-
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flejaré en les decisiones del gobierno y hará una reorientec ión en su Po

lÍ tica Económica, de tal manera que haya un equilibrio entre el crecimie!! 

to y el desarrollo de las actividades económicas. A continuación hago al 

gunos comentarlos sobre la misma: 

1. La verificación de 13 hipótesis la hice analizando diferentes con -

ceptos y aspectos que se ven afectados por el pl'oceso de urbaniza -

ción, como san: Asemtemient~s humanos, uso v tenencia de la tierra, 

vivienda, actividades económicas, educeción v ecología. Este análJ. 

Sis se refiere al período 19&0 - 1988. 

2. Las problemas que enfrenté para realizar mi investtgación fueron -

principalmente en la parte informativa (algunos aspectos teóricos y 

otras .de tipo metodológico) ya que no se tienen estadísticas o hay 

diferencia en les cantidades sobre un mismo rubro según la depende,!! 

cia que proporciona la infornacián. 

:3. El árrtii to al aue se puede aplicar mi tesis es particularmEmte al -

Distrito federal v especlficemente a las tres Delegaciones: Xochi

mi.lco, Tláhuac y Milpa Al ta. 

~4, El grado en que demuestra mi hipótesis es· en un 4c:J1., aproximadamente 

parque como expuse anteriorrrente la parte refenmte a estadísticas 

es un obstáculo para la elaboración y verificación de la misma. 
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Tres Hipótesis Mas Sobre Este Tema: 

1. En los centros de las viejas ciudades se acelerará el proc:eso de d.!:, 

terioro flsico, que se ha venido presentando como consecuencia de -

la congestión del transporte, comercio y algunos servlc::ios. 

2. Tanto en las áreas centrales corro en lee anillos intermedios, el n.! 

vel de los servicios públicos tenderé a ser insuficiente. 

3. El proceso de urbanización tiene efectos sobre el ingreso per cápi

ta de la población. 

A continuación presento un listado de las tesis terminadas y en proceso 

que tienen relación can la que yo presento, la cual incluyo¡ 

Cose Rangel Malees. Tesis "La Planeacián del Desarrollo Urbano del Dis

trito Federal. 

Posos OévUe Enrique. El crecimiento· demográfico y sus efectos económi

cas y sociales en México 1940 - 1980. 

Oropeze Vázquez Alberto. Migración, PEA, Errpleo, · Sub-Errpleo y Marginal J. 

dad en la Ciudad de México y su Area Hetrapali tena. 

Larios Miranda Alma Xóchi tl. La Concentración Espacial Econámlc:o Oerra -

'gráfica en el Area Metropolitana de la Ciudad de México 191.D - 1980. 

Héctor León. Una propuesta de Desarrollo E:canómica-Urbano para el Dis -

trita Federal hacia el año 2000. 

Carvajal Vázquez Adolfo. Los Problemas Económicos y Sociales de México, 

el caso de la vivienda 19':'0 - 198ó. 
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