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PROLOGO 

Los estudios realizados sobre la estructura industrial. de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México CZHCM), aunque 
insuficientes, han deJado abiertas varias lineas de 
investigación con el fin de motivar nuevos estudios. 

En ese contexto esta investigación presenta algunas 
reflexiones sobre la estructura industrial que tiene la ZMCM; y 

tiene como punto de partida las siguientes preguntas: ¿Qué 

razones existen para que en la ZMCM se localicen las industrias? 
¿En qué proporción ocurre? ¿En qué medida es necesario 
des localizarlas y hacia adonde? y, ¿Qué medidas se han tomado 
para hacerlo?. 

La idea inicial era presentar un análisis de la 
desconcentraci6n de la industria manufacturera en la ZMCM en el 

periodo 1970-1965, donde pe abordaría: i) Políticas de 
desconcentraci6n; ii)los instrumentos para ejecutarlas; iii) Los 
resultados obtenidos y iv) Comparar éstos con la dinámica 
locacional seguida por la industria manufacturera. Sin embargo, 
por razones da tiempo se decidió circunscribir el analisis al 
estudio de la estructura y dinámica locaciona.l de la industria 
manufacturera en la Zona Metropolitana de la Ciudad de t1é1.ico Y 

las politicas para desconcentrarla, 1970-1960. Asi, el obJeto 
general es arJ.:.-d.izar la estruct.ura del sector industric:1. en l~; 

ZMCM, la dinámica de crecimiento que presentan Cdd.J. UfL•.; de los 

srupoH industriales localizados en ésta. así como Pt"ésen1 :"lr una 
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revisión de las políticas de desconcentración industrial 

generadaa por el gobierno mexicano en el periodo 1970-1980. 

Para alcanzarlo 

siguientes capítulos: 

se dividió la in ves tigac ión en los 

En el capitulo 1 se explican las razones por las que en la 

ZMCM se concentra la industria manufacturera y por qué la 

estructura y la dinámica que presentan los grupos industriales 

son un problema de estudio; los criterios metodológicos que se 

van ha seguir; las categorías que se van a usar; el bagaje 

teórico en que nos vamos a respaldar; los métodos estadísticos 

que se van a emplear¡ y las fuentes de información utilizadas. 

En capitulo 2 se abordan las diferent<:s corrientes teóricas 

sobre la localización de 

dentro de la escuela 

las actividades 

neoclásica. Se 

énfasis en la localización industrial. 

económicas que existen 

~estacan las que ponen 

Cabe señalar que se 

pretendió dar una secuencia histórica a la presentación de las 

diversas aportaciones para no descalificarlas, sino ubicarlas 

como partes de una interpretación teórica que se va 

construyendo conforme la realidad muestra nuevas necesidades. La 

idea de presentarlas, finalmente, es s~tentar la parte empírica 

del trabaJo. 

En el capitulo 3 se hace un análisis empririco de la 

estructura y crecimiento del sector industrial en la ZMCM. Para 

tal efecto se ¡;re-sentará La estructura industrial por grupos; la 

participación industrial de la ZMCM al total nacional; t .. mailo de 

empresa, etcétera. 

Finalmente, el capitulo 4 presenta las politicas de 

desconcen trae ión que inciden en la ZMCM. Su secuencia, 

estructura, coordinación, así como una breve presentación de 

cada una de las politicaa en el periodo. 

Cabe acotar que la complejidad del tema, así como el hecho 

de que involucra a todos los estratos sociales ubicados en la 

ZMCM, puede inducir a construir un análisis eminentemente ~c·cial. 

que pu»de caer fácilment"' en la trampa de la parcialidad y de la 
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ideologización. El mismo peligro se corre con la deificación de 

lo económico, donde puede prevalecer la visión eficientista del 

homo-oconomicus. La solución salomónica es un análisis 

estadistico riguroso, apegado a 103 más rigidos métodos, que 

midan cada uno de los elementos involucrados para cuantificar los 

efectos que la concentración industrial produce a todo el 

conjunto ~ocial para dar soluciones justas. Nada tan deseable 

pero tambien tan lejano. 

La solución que he adoptado no es la ideal, pero más 

apegada a mis necesidade~: Plantear el problema y darle un 

tratamiento económico, para no perder rigurocidad, tratando 

explicitamente de resolver sólo una parte del problema. La parte 

social no ea tratada sino como una referencia importante que 

queda corno compromiso para un trabajo posterior. 

Es necesario señalar las limitaciones que presenta el 

trabaJo, algunas imputables exclusivamente a mi y otras a su 

proceso de realización. En el primer grupo puedo señalar el 

hecho de que no soy especialista en el Area. A mi favor he de 

decir que tengo interés por el terna por los seminarios que cursé 

en la facultad de Economía y por el trabaJo que desempeñe, de 

julio de 1987 a diciembre de 1989, en el Centro de Estudios 

DemogrAficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México. 

En el segundo grupo básicamente se presentaron algunos 

contratiempos. El primero que se refiere al periodo de estudio 

que inicialmente se tenia previsto de 1970 a 1985, tuvo que ser 

ajustado a 1980 por no contar, a estas alturas, con la 

información del censo industrial de 1985. hipotéticamente pudo 

haber sido salvado utilizando los anuarios estadisticos de 

NAFINSA, no obstante al intenta1·lo se demostró su invi<1bilidad. 

Otro problema fue enfrentarme 3 información heterogenea, de 

distintas fuentes, contradictoria y en muchos casos incorrecta. 

El caso más patético fue la información censal de 1980, la .;ual 

con todo y fe de erratas siguió errando. A pesar de ello c:rt-o que 

con los ajustes hechos puede ser confiable. Vaya do ~ua.~quior 



modo un reclamo muy sentido a quienes colaboraron en tan fallido 
intento. 

Por último quiero hacer mias las palabras de Jan de Vriee 
cuando seaala que a veces por caminos insospechados para sus 
benefactores sacó provecho de los comentarios de muchas personas. 
Asi pues dejo constancia de mi agradecimiento a Gustavo Garza. 
asesor de la tesis; asi como los comentarios de Luis Jaime 
Sobrino; Erika Aguilar; Francisco Pamplona; Rubén Martinez; 
Osear Zamora; Norma Navarro; VH::toria Castro; Edi th Pacheco; 
Teresa JAcome; Luz Ma. Delgado; Juan Javier Pescador; Humberto 
Brito; Manuel Camarena; Roberto lniestra; Guadalupe Rodriguez de 
Ita, y muchos otros que espero disculpen mi mala memoria. 

Como siempru cabe aclarar que de cualquier omisión o error 
soy su único responsable. 

Ciudad de México. 
Febrero de 1990. 



Capitulo 1 

OBJETO Y METODO DE LA INVKSTIGACION 

Al realizar cualquier investigación ee necesario planterase 
tres interro¡antes metodológicas y darles una respuesta 
satisfactoria: ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué?. Sin pretender abundar 
en su explicación, eu importancia radica, dicho llanamente, en 
que si no sabemos qué queremos, cómo lo vamos a hacer o que 
finalidad per,;eguimos es muy probable que, en el mejor º" los 
casos, la investigación adolezca de un sinnúmero de 
inconsietencias metodoló¡icas. 

Este capitulo pretende responder a estas interrogantes. Para 
la primera de ellas, se expcndrán algunos elementos del proceso 
de industrialización y las caracteristicas de su localización, 
cuyo objetivo es contextualizar la concentración espacial de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la deeconcentración 
industrial como una posible solución. 

Para responder el ¿Cómo?, se intenta esclarect-r lo.tJ 
conueptos y categorías que se usarán a lo largo del trabajo, las 
variables. la unidad espacial 1 los supuestos y el método 

estadistico en que se sustentará la investigación, asi como las 

poli ticas de desconcentración industrial. 
Finalmer.te, se abordará el ¿Para que? de la investigación. 
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l. Estructura y concentración industrial como problema 

Cualquier persona puede observar sin grandes dificultades que en 

la Ciudad de México abunda la industria manufacturera. Por 

ejemplo, si camina por la zona de Vallejo verá un<i concentración 

abundante de construcciones en las que en su interior se realizan 

las más variadas actividades industriales: 

fabricación y reparación de máquina• de escribir; 

fabricación de muebles de madera y metal; fabricación de 

detergentes y jabones; linea blanca, etcétera. En el sur de la 

ciudad encontrará - desde chocolateras hasta reparadoras de 

motores, pasando por fabricación de muebles, de galle Las, 

etcétera. Si se sube en la linea aérea del metro, que corre de 

Santa Anita a Martin Carrera, puede observar en todo el trayecto 

innumerables naves industrial"" do fábricas de galletas; 

reparadora de motores; maquiladorae de zapatos; fábricas de 

muebles, etcétera. El rumbo de Iztapalapa no escapa a este 

panorama con sus factoriaa de quimicos, reparadora de motores y 

de partes automotrices. 

Esta situación se mantiene en los municipios conurbados del 

Estado de México. Si va por Tlalnepantla, Rcatepec, 

Nezahualcoyotl, Naucalpan o, Cuautitlán, se encuentra con 

fábricas de alimentos; motores; autos; aluminio; pintura; vidrio; 

productos metálicos; microcomponentes, etre otras. 

Esto no ocurres, sin embargo, en el resto del país. Son 

pocas las ciudades que tienen un sector industrial tan 

diversificado como la ZMCM, en las más las actividades 

industriales son menores, no están tan diversificadas y las 

empresas son menos modernas. 

Este panorama nos plantea varias preguntas: 

¿Por qué la en Ciudad de México y su Zona Conurbada se 

encuentra concentrada la industria manufacturera? ;,Hasta qué 
medida esta concentración se Bitlue dando? ¿Cuántos y cuáles 

grupos industriales se encuentran lo•::alizados .<?In o;)lla':' ,:,Cuále:.·s 

son los grupos más dinámicos? ¿1-!:eonomil.:amente es nei.:esario qu•.· 
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mantengan esta localización o ea necesario que se desconcentren a 

otras regiones? ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto'! ¿ !la 

funcionado?. 

Para poder responderlas ·tenemos que tener presente que la 

Ciudad de México ha sido el centro de las actividades de la 

nación. En ella se han ubicado desde antes de la 

industrialización las actividades económicas, administrativas y 

politices del pais. En la segunda mitad del sigla XIX se habia 

estimulado una industrialización, que generó un proceso de 

concentración de capital y de producción en algunas ramas, de las 

que destacan la textil, la tabacalera y la del azúcar can matices 

modernos (Sunkel y Paz: 1982; Velasca:l983:356). 

Asi, con un mercado conformado, una población creciente, una 

red de comunicaciones relativamente amplia se inició en la década 

de los treinta', el proceso de industrialización por sustitución 

de importaciones. Este acentuó la dinámica locacional y creó 

nuevos elementos que condicionaron el tipo de desarrollo 

industrial. 

Es importante destacar que el proceso de sustitución se 

inició coma consecuencia de la crisis internacional del 29 y lo 

que importaba era industrializar sin importar donde (Martinez del 

Campo, Manuel: 1972:85). Así se adaptan ", .. politicas de 

incremento del gasto público, tanto en servicios sociales cama en 

infraestructura ecanómiua, asl coma de estimulas a la inversión 

Evidentemente la revolución le imprimió las 
caracteristicas con que se desenvolvió la actividad 
industrial: "La tendencia a la concentración de la producción 
industrial fue obviamente agudioada por las acciones armadas; no 
obstante, la actividad industrial no decayó a los niveles que 
Podria e~perarse dadas la magnitud y la generalización del 
conflicto !!acial; c!!ta puede explicarse en parte por la!! 
estimulas derivados de la primera Guerra Mundial, que incluso 
permitió algunas Bus ti tuciones de importaciones; ~d; .... más 1 14.1.::> 
centros de actividad industrial permanecieron práctit..:3~0nte .:\l 
margen de la lucha armada y las movilizaciones masivas 
mantuvieron una t.ensión permanent~ de demanda de bir·11•:-s c1 ... .: 
consuma·· (vela!!co: 1983: 48). 
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privada, principalmente a través de la protección arancelaria y 
la concesión de facilidades tribu1.arias y crediticias" (Gunkel y 
Paz: 1983: 356), que se concentran fundamentalmente en la capital. 

La industrialización se inició con la fabricación de bienes 
de consulllO generalizado (textiles, alimentos y bebidas, etcétera) 
y, posteriormente, con la de productos duraderos 
(electrodomésticos, linea blanca, entre otros), dirigido 
especialmente al consumo urbano con poder adqui81tivo creciente, 
que fuera del Distrito Federal, GuadalaJara y Monterrey2 no 
existía en nuestro país. La producción de estos articules, aunada 
al incremento en el ingreso de las familias urbanas, 
fundamentalmente, aumenta el consumo interno, lo que incide, 
finalmente, en la diversificación de la estructura productiva y 

esto exige tanto un aumento de las inversiones como un cambio en 
su composición, para canalizarlas a nuevas ramas del sector 

industrial. Es por ello que cuando el proceso avanza se instalan 
algunas industrias básicas, como la siderúrgica. 

Dadas las condiciones de sobreproducción internacional 
imperantes, esta industrialización sólo podia fundamentarse en el 
mercado interno, por lo que encontró en en la Ciudad de México 
su mercado principal. 

El proceso de concentración generó economias a medida que 
dicha concentración se ascentuaba. Sin embargo, tambien se 
observó un incremento sustancial de costos económicos y sociales 
de ésta: Cada vez más perdidas da hora-hombre por el trasporte; 
contaminación por ruido y residuos el aire, agua, delincuencia, 
etcétera. En consecuencia se generaban a la par deseconomias 

importantes asociadas a la concentración. Ante este panorama 
desde los afies cincuenta hasta fechas recientes se han 

implemen1.ado medidas con el obJetivo de industrializar zonas 
atrasadas y de dasconcentrar a la Ciudad de México. 

En ese contexto nueBtro obJeto de estudio ~s analizer la 

~ La importancia de es1.as ciudades como centros 
industriales se ha inci·ementado con los aflos. Sin embargo en lo 
fundamental es la ZMCH la quo produce el mayor volúmen industrial. 
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estruetura del sector industrial en la ZMCM, la dinámica d<l 
crecimiento que presenta cada uno de los grupos industria~es 

localizados en ésta, asi como hacer una revisión de las políticas 
de desconcentración industrial generadas por el gobierno mexicano 
en el periodo 1970-1980. 

2. Método de investigación 

Con el fin de delimitar el objeto de estudio, asi como el método 
a utilizar, es necesario e•clarecer los conceptos y categorías de 

análisis que se utilizarán en este trabajo. Para tal efecto se 
buscarán conceptos que nos permitan derivar tanto las categorias 
como la forma de abordarlas. 

Como ya se ha adelantado, el obJeto de estudio es analizar 
la estructura del sector lndustrial en la ZMCM, la dinámica de 
crecimiento que presenta cada uno de los grupos industriales 
localizados en ésta, asi como haoer una revisión de las pol1 ticas 
de desconcentración industrial generadas por el gobierno mexicano 
en el periodo 1970-1960. La delimitación del periodo de estudio 
es a partir de la aparición del Decreto de Desconcentración 
Industrial del 25 de noviembre de 1971 hasta la aparición del 
Programa de Desconcentración Territorial de las Actividades 
industriales !PRODEIN) el 2 de febrero lde 1979. Con el fin de 
determinar sus efectos se aJustó de 1970 hasta 1980. 

La forma en que se abordará la investigación es presentando 
la estructura industrial que tiene la ZMCM en el año inicial, 
para asi analizar su nivel de concentración; comparandola con las 
posibles variaciones que se euciten en 1975 y 1900, pasando a 
tipificar a los grupos que presentan un mayor dinamismo. 
Paralelamente se ubicaran las poli tic as de deeconceutrac ión 
industrial que se van generando en el periodo. Es nece~ario 
explicitar qu~ no se pretende úValuarlas sino presentarlas como 
un marco de referencia de la politica industrial. 

Con el fin de formalizar las categorías que se van u us¡u- de 
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corriente en este trabajo tenemos que preguntarnos: ¿Qué 
entendemos por estructura industrial? ¿Qué por dinámica? ¿Qué por 
concentración? ¿Qué por desconcen tración? 

Por estructura industrial vamos ha entender el modo que está 
constituido el sector industrial: los grupos que los conforman, 
su participación al sector, etcétera; mientras que por dinámica, 
el cambio -incremento o decremento- de la participación de los 
grupos industriales. 

Quiza las categorias que mñs complicado es formalizar, por 
las implicaciones que tienen en el lenguaje cotidiano, son la de 
concentración y la desconcentración industrial. Se entiende 
centralización como equivalente de concentración lo que origina 
confuaionea, que nos exige aclarar lo qué entendemos por 
concentración y qué diferencia hay, de existir, con la 
centralización. Una primera idea, ea aceptar que son términos 
diferentes. Donde la concentración se debe utilizar para las 
actividades productivas y la centralización para la toma de 
decisiones. Esto responde según Coraggio", "a dos visualizaciones 
(ambas parciales e interdependientes) de un sistema espacial, la 
primera: centrada en el aparato productivo y en los f luJoa de 
bienes y servicios generados, la segunda: centrada en los 
mecani!!mos de decisión que dirigen a dicho aparato y sus fluJos" 
CCoraggio: 197 l: l). 

Encontramos, pue!!, que son dos conceptos distintos que se 
deben usar para caracteristicas distintas de una miama 
configuración espacial, por lo que en más de lea veces se deben 
de contemplar como una dualidad complementaria. 

Me 1imitaré, solamente, al problema de la concentración, 
obviando por cuestiones prácticas la interdependencia que tiene 
con los mecaniemoa de decisión. 

" Este apartado se baea fundamentalmente en el documento de 
Coraggio, J. L.: "Centralización y configuración espacial en la 
Argentina", en Curao de planificac•j 6n regjonal del desai:.r.o.lJ..a.., 
organizado por el Instituto Latinoamericano de Planificación, 
Santiago de Chile 1973. 
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Otro aspecto que hay que definir es la diferencia que hay 
entre concentración espacial y concentración económica. Este 
trabajo se va a centrar en la concentración espacial, que va a 
estar en función del número de plantas localizadas en la ZMCM. La 
concentración económica se refiere más bien al número de 
empresas en una industria. Es decir, a los elementos que lea 
permiten a algunas firmas concentrar factores productivos en una 
o varias empresas, para imponer precios, politices de producción, 
niveles de gasto de ventas y promoción, etcétera~. Bueno es 
aclarar que la desconcentración espacial de una actividad 
productiva no necesariamente implica su deeconcentración 
económica. 

Pasemos ahora al concepto de desconcentración, que va a ser 
para nosotros !!implemente lo contrario de concentración, es 
decir, ea el proceso por el cual la indu!!tria se dealocaliza de 
una unidad espacial determinada ya sea por que los costos son más 
que crecientes en la localización actual o por problemas 
asociados al crecimiento físico de la planta. Coroo es 
comprensible en este proceso la dificultad de ubicarlas con 
exactitud estriba en que se presentan en la realidad de manera 
dinámica. Esto es al decrementarse, por ejemplo, el número de 
establecimientos esto no necesariamente es indicativo de una 
nueva localización, pues bien puede referirse a empresas que 
desaparecen, se fusionen, etcétera. 

Las fuentes eatadisticas que vamos a utilizar serán 
bá!!icamente los censos industriales de 1970, 197~ y 1960. 
Adicionalmente se usará iníormaclón de los anuarios estadíeticoa 
de NAFINSA y Sanco de México, cuando sea necesario. 

En esta investigación utilizaremos los cuatro puntos con que 
Coraggio recomienda abordar metodológicamente un estudio: 

a. - Determinación de las variables. Las variables que ;,n lo 
fundamental se van a utilizar son: Número de establecimientos 

:s Ver Ulton, M. A.: l.a concentraci6n jpduetrial, Alian~a 
Editorial, Madrid, 1975. 
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censados¡ per3onal ocupado total: remuneraciones totales al 

personal ocupado; Ventas netas más ingresos di versos; valor 
agregado censal bruto. 

b.- Determinación de las unidades espacialeB a utilizar. 
Nuestra unidad espacial va ha ser la Zona Metropolitana de 

la ciudad de México• que contiene lae 16 delegaciones políticas 
del Distrito Federal a saber: Benito Juárez, Cuauhtemoc, Miguel 

Hidalgo, Venuetiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, CuaJimalpa, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Alvaro Obregón, 

Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y 
loe municipios conurbados del Estado de México: Huixquilucan, 

Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ateneo, Coacalco, 

Cuautitlán Izcalli, Cuautitlan R. R., Chimalhuacán, Ecatepec, La 

paz, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, 

Chiconcuac, lxtapaluca, 

Chiautla. 

Nicolás Romero, Tecamac, Texcoco, 

Como se ve no se pretende un análisis esencialmente de la 
Juridicción politico-administrativa, porque no creemos en el 

supuesto de que existe una equidistribución de la industria entre 

las unidades administrativas, sino, por el contrario, que la 

localización industrial al atenerse a factores locacionales muy 

específicoe como la mano de obra, transporte. economias de 
aglomeración, etcétera las rebasa. 

c.- Patrón de referencia. El análisis parte de que son 
características históricas del proc~so de industrializac:ón el 

hecho que la Ciudad de México primero, y la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México después, constituyan el centro industrial con 

el mayor nivel de concentración del país. Por lo que !3e puede 

hablar de un modelo altamente concentrado "n pocos puntos. 

d.- Diseño del indice de nivel a utilizar. La técnica se 
denomina "cambio y participación" o "shift and slwre" 

(Salazar: 1983:23) y fue sele~cionada por ser un indice 

'· Ver Negrete, Ma. Eugenia: "Las 
México, 1980". !lgtud1o!3 •1eroo•tráflcos y 
enero ··abril, Colmex, Méxi.:.:o 1986. 

Zonas Metropolitana~ de 
urbanos, vol 1, no. 1, 



estadistióo que no" permite el óre.oimientó 
anualizado del valor industrial, así como la participación de 
cada uno de los grupos industriales para medir primero la mayor o 
menor participación porcentual de la ZMCl1 en el v<ilor total 
industrial nacional -dicho de otra manera su concentración o 
desconcentrac16n-. La cual divide el crecimiento real observado 
en cada grupo industrial en las diversas variables que vamos a 
utilizar, en tres componentes': 

A Eij = EU {CUS*/US)-l} + Eij {(USi*/USil 

{(Kij*/eiJI - IUSi*/USi)} 
Donde: 

(US>< /US)} + EiJ 

4EiJ = Valor de la variable censal en el grupo i de la ciudad 
para el año base del periodo considerado 

EiJ* = Valor de la variable censal en el grupo i de la 
ciudad J para el año final del periodo considerado 

EiJ : Crecimiento real observado en la variable en el grupo 
i de la ciudad J en los periodos considerados 

US : Valor tt•tal nacional de la variable censal para el año 
base 

US* Valor total nacional de la variable censal para el año 
final 

U Si 
año base 

Valor nacional. de la variable en el grupo para el 

USi* 
año final 

Valor nacional de la variable en el grupo i para el 

Adelantaremos laa siguientes hipótesis: 
a.- La concentración industrial de la ZMCM ha sido generada 

por las economías de aglomeración exlstente~. 
b. - Coincidimos L!On Coraggio en que a pesar de que .los 

coa tos sobrepasan con mucho el nivel aceptable éstc.s no se 
presentan como costos directos de la.J industrias porque "el 

Estado interfiere con el meca!lismo de mer•oado, l1acicndo qu<: las 
natur.:.les de::Jeconomi.u.s externa!3 tecnológicas cread.:..1s por la 

Se dará una explicación mfü:; au.plia en el c~q.J.it.ulo ~1;. 
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excesiva concentración sean soportadas por grupi:•s humanos 

distintos (funcionalmente) de quienes las originan, ya sea a 

través del financiamiento de obras públicas que impiden que el 

nivel de deseconomia sea insostenible ... " (Coraggio:71:13l. 

c. - Si bién, teóricamente, debe procederse a ia 

desconcentración al entrar a los costos crecientes, tanto 

económicos como sociales, la concentración, los altos montos de 

capital que implica una nueva localizaGión en otr~ entidad 

federa ti va, asociado a que las deseconomias no repercuten 

directamente en las industrias, genera que no exista una 

des localización sustancial, y, de existir, se reali.:a dentro de 

la misma ZMCM, es decir, de las delegaciones o municipioH máH 

centrales se relocalizan a los más perifericos, de esa manera no 

se abandonan los privilegios de la aglomeración, y se extiende 

territorialmente la ZMCM. 



Capitulo 2 

TEORIA Dll LA ORGANIZACION ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Muchas son las aportaciones teórica sobre la localización de las 

actividades económicas y, en particular, de la localización 

industrial. En es te capítulo se enunciarán algunos trabajos que, 

a mi parecer, son representativos de la teoría pionera de la 

localización de las actividades económicas y, por otro, algunas 

investigaciones que son de suma importancia para entender la 

localización actual. Su objetivo ea dar una secuencia histórica a 

esta presentación para redimencionar las aportaciones. De ahi que 

se presente, en primer lugar, el modelo de asignación de la 

tierra para la agricultura de Von Thünen, el cual basa :rn 

análisis en un mercado rodeado de tierra agricol11 que produce 

distintos bienes, los cuales compiten pora estar ubicados cerca 

del mercado. En otras palabras que los costos de transporte sean 

menores. La naturaleza misma de los productos y los benef k.los 

que se obtienen por su producción, forman círculos de usos 

agricolas espccializc.dos alrededor del mercado. Es 1-fr~ber, el que 

conforma una teoría sobre la localiza·:·ión industrial. Su objetivo 

es crear una teoría pura que id•>n tl.f lque los factores 

locacionales miu:1 al la de la in terfer•.:·ncia geoeráf ica e• so·.:· ial. 

Para tal efecto, identi.f lea .:om0.:> factor loca.:lonal determinante 

los costos de tran!iporte y los costo~, CT~ trabajo y las econnm1.;-1t; 



de aglomeración como factores que distorcionan esta tendencia. 

En el segundo grupo se presentarán :os cuestlonamlent<•!• de 

Tyler y Kitson a los costos de transporte de la teoría weberlana. 
Posteriormente se presenta la teoría de Stoper y Walker sobre la 

importancia del trabajo como factor locacional. Finalmente se 

presentarán algunas de las aportaciones realizadas sobre las 

economías de aglomeración. Bueno es señalar que este trabajo es 

representativo de una corriente crítica a la teo1·ia neoclásica, 

aunque utiliza parte de su bagaje. 

l. Modelo agrícola de Von ThUnen 

El modelo de Von ThUnen a pesar de ser un modelo de asignación de 
la renta de la tierra agrícola es en la economía urbana donde 

tiene mayor impacto, no obstante una opinión generalizada es que 

los estudios de Johan Heinrich von ThUnen son una r~ferencia 

obligada de los ~nálisis urbano-regional recientes. 

Von ThUnen reconocía que el patrón de uso de la tierra 

dependía de la competencia entre varios tipos de agricultura por 

el de un terrano en particular "El factor controlador de esta 

competencia era la renta económica, definida aqui como el pago 

por la inversión en tierra (no por la propiedad de la 

mis mal" (Sinclair: 83: 208 l . Asl el uso de la tierra que proporcione 
la mejor renta económica desplazará a las otras. Para Von Thünen 

el costo de transporte era un factor determinante de la renta. 

Además los costos de transporte se incrementan con la distancia, 

lo que le da una variación espacial a la renta. 
Así, la renta económica par:1 cualqui•3'r uso de la t.it.:.'rra 

puede ser expresada ..::orno función de la distancia al mercddo, ver 

figura 2. '.. 
Los tipos de usos de la tierra están c:ompi ' ... it'ndo c.;1n C11...ros 

usos, los ~uales presentan diferentes pendientes conforme al ~ipo 

de producción. "El fal_·tor quu incide i'und~unentalmente ~n la 

inclinación de la pendi12'netc R es la relat.iva fucilidad Cc)n la 
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cual el total c1e la producción de un área puoeda ser 
t.ransportada" CSinclair: 83: 209 l. Di enes que arroJen un grHn 
volumen por hectárea, por eJemplo pa¡ia>1 y caña en los tiempos de 

Von ThUnen, rendían una alta renta cerca del mercado porque el 
costo de transporte por hectárea es alta de manera que la renta 
disminuye rápidamente con la distancia del mercado. Otro f act.or 
que incide en la inclinación, continúa el autor, es el grado de 
caducidad de los productos, como el de la leche, por ejemplo, que 

en la época del modelo sólo era posible producirla cerca del 
mercado. 

A mayor distancia el uso intensivo de la tierra se vuelve 
menos factible, porque 
producción por hectárea 
costos de transporte, de 
intensivo .... 

las ventaJas del incremento de la 
son compensados por incrementos en los 

manera que ea preferible un uso menos 

Como lo vemos en la figura 2.2, el uso arroja más renta en 

la zona 02, el uso 2 en 2x, el uso 3 en xw y dSi sucesivamente. 
El origen (0) ea la ciudad y como lo:; diferente.;; usos d·, 1't 

tie1·ra '"' encuentran en todos lados de ld ciudad es .Eácil tomar O 
como centro, Oz, Ox, Ow como radio y const.ruir lo~ famosos 
anillos de ThUnen, ver figura 2.3. Tales anillos son el modelo 
que éste concibió para explicar el patrón de uso de la tierra. 

Asi el patrón del uso de la tierra o¡ue será encontrado 
alrededor del mercado como en la figura 2.3: 

l!:n la zona 1 se produce vegetales y leche. Estos bienes 
producen altos rendimientos por acre y eran altamente 
peredecedero>1, por las características del transporte en el 
tiempo en que fue formulado el modelo. Su precio era 
relativamente más alto que de cualquier otro uso. 

" Existen dos ejemplo9 que son la exco:-pción: Si el mé1..c.1do 
no intensivo es una producción por hec t.ái.·E:~i extrcmadarr11ilnte al ta 
pero d~ bu.Jo valor, por ejemplo la madera, el u!:Jo menos int,ensivo 
puede existir cerca del mercado. Si el uso rel~tivamente 
in·.ens.ivci dt:' la tierra resulta un producto d{• bajo volu1w.:-n pero 
d0 alto valor ~orno el queso, el uso intesivo puede existir lejos 
cleJ me.-rcado. 
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En la zona 2 se ubicaba el bosque, produciendo l~ña y 

madera. El rendimiento por acre era al to y con mLicha demanda lo 
que originó altas rentas. El alto costo de transportación de la 

madera significaba. que la rent.a decreciera rápidamente con el 

incremento de la distancia. de ahi que no se extendiera lejos de 
la ciudad. 

las siguientes zonas se ubicaoan cultivos que 
gradualmente decrecian en intensidad. La reducción en la renta 
económica debido al incremento en los costos de transport~. hacen 
poco atractivo la aplicación de capital y trabajo por lo que 
estos disminuyen. En la zona 3 encontramos centeno, en una 
tercera parte de la tierra y es alternado con otros cultivos, no 
había tierra de barbecho. En la zona 4 se reduce el centeno y los 
cultivos son me~clados con pastura y barbecho. En la zona 5, 
donde prevalecia el sistema de tres campos, una tercera parte de 

la tierra se dedicaba al cultivo otra a pastura y la última al 
descanso. 

La zona 6 estaba demasiado alejada del mercado como para 
producir cosechas, así el pastoreo seria la actividad que podria 
ser rentable. 

2. Modelo de localización !ndustrial de Weber 

a. El modelo 

Weber realiza sus estudios sobre la localización de la 
producción industrial. Su idea fue realizar una teoría sobre la 
localización industrial pura, donde sus leyes fueran totalmente 
independiente~ de las caracteristicas particulares de los 
sistemas económicos. 

En su esquema utilizó el concepto de factor locacional 
definiendo como una ventaja. Entendiendo ésta como un ahorro de 
costos; una posibilidad de p1·oducir un produc;to en un puntv 
determinado del espacio a un costo n:•:nor que en cualquier ot:.ra 



Ttort• dt ll Orqinimi!n E1p1chl 22 

parte del espacio. 

Inicia su modelo clasificando los factores locacionales que 
inciden de manera contundente y que pueden ser generalizados como 

leyes. Aai considera una primera clasificación de factores 
locacionales: 

a.-Factoree generales 

Los factores generales constituyen factores locacionales que 
deben ser considerados para todas las lndu:;trias. Son factores 
que eJercen su influencia de manera general, por ejemplo el costo 
de transporte, el costo del trabaJo, etcétera 

b.-Factoree especiales 

Los factores especiales constituyen causas de orientación 
que se refiere sólo a industrias en particular, asl como a grupos 

particulares. Por eJemplo la pericibilidad de las matc·rias 
primas, el grado de humedad, la dependencia al agua. 

Diseñó una segunda clasificación, que se basaba en la 
influencia que los fat: t:.ores locacionale~ ejercen en cuanto a la 

distribución regional de las industrias, o bién en cuonto a la 
aglomeración o deglomeración de industrias dentro de la 
distribución regional de las mismas: 

a.-Factores regionales 
Son aquellos que inciden en la distribución regional de la 

industria y operan a través del costo diferencial de las 
materias primas, el costo de transporte o por diferencias geo

grAficas en el costo de la mano de obra 
b.-Factores aglomerativos o deglomerativos 
Operan cuando las industrias son orientada:; conjuntamente 

hacia ciertos puntos donde se obtienen ventaJas por reducciones 
de precios debidas a la aglomeración en si misma, ya sea por el 
uso más económico de la maquinaria o bien por las V('nt.aJas de 

estar ubicada en un lugar donde es posible u:;u.fructuar servicio~ 
auxiliar<'S. lln este caso, la actividad industrial se concentra o 
se dispersa de acuerdo con ciertas leyes generales que son má~ o 

menos independientes de factores geográficos. 
Así, se ~iene una tercera claBifi~ación que considera: 
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a.-Factores naturales y técnicos 

Estos factores operan cuando las industrias pueden contar 

con ventaJas dadas por la naturaleza, evidentemente la naturaleza 
puede ser modificada por el progreso técnico. 

b.-Factores sociales y culturales 

Aparecen como consecuencia de las condiciones económicas y 

sociales particulares de cada país. 

Esta última clasificación escapa, evidentemente, al supuesto 
de independencia que la teoria pura tiene respecto a los factores 
sociales o econ6micoe particulares de los sistemas económicos, 

por lo que Weber los excluye. 

Su análisis se fundamenta en la clasificación entre factores 
de localización generales y 

regionales y aglomerativosq, 

clasificaciones. 

especiales, 
deJando de 

y en los factores 
lado las otras dos 

b. Los factores de localización relevantes 

Dentro de éstos estan los siguientes factores regionales de 
localización industrial: Costos de loe materiales, los costos del 
trabajo y los costos de transporte. Existen, también, factores 
generales que no tienen un carácter regional, están constituidos 
por loe factores aglomerativos o deglomerativos, que pueden ser 
tratados, en el primer caso. como un tercer factor locacional 

uniforme. 
Una medida que 

expresar los costos 
permite simplificar estos 

de materiales en términos 
íact.oreH, es 

de costos de 

·• En lo que se reí iere a los factores ¡¡enElrale" sólo se 
in ten ta el desarrollo de una teor ia que explique cómo operan 
tales factores, en tanto que los factores especiales deberán ser 
detectados a través de la investigación de industrias particulares. 
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trasporte''·'. Asi los factores locac:ionales r<>gionales generales 
:>on: lo:> costos de tran,,porte y los ces toe de trabajo. Ademá:> de 
loa iact.oree aglomerativos como un 1..ercer íactor no regic11ol. 

En su esquema, Weber subrayó la orientación fundamental en 
la localización industrial a los costos de transporte, y de una 
alteración a esta orientación debido a localizaciones de trabaJo. 

Las tendencias aglomerativas aparecen como una segunda 
fuerza de alteración o desviación que distorciona el esquema de 
orientación hacia el transporte en favor de puntos de 
aglomeración. 

Una vez identificados estos tres factores locacionales 
generales, queda por explicar de acuerdo a qué leyes estos 
inciden sobre la localización industria l. 

Un punto que se debe re,,altar de Weber es el hecho de que al 
incluir en su modelo los factores aglomerativos, evidencia su 
interés por analizar las leyes generales que rigen la 
distribución espacial de la industria y no meramente de a'-iuellas 
vinculadas con procesos aisladoa du producción. 

c. Supuestos simpliíicativos 

Weber realiza su modelo de localización industrial suponiendo: 
a. - La localización de las fuentes de materias primas y de 

materiales como dadae y que la industria "e ubica en u:i suelo 
geográficamente plano. 

b.- La localización y tamaño de los lugareg de consumo 
también dados, 

c.- Que la fuerza de trabajo industrial carece de mobilidad. 
Supone, además, que los salarios de cada una da las industrias 

Esto es posible grac iae a que los diferenciales de precios 
en diferentes depósitos del mismo material opera como si se 
tuviera que vencer diferentes distancias desde es tos depéo><i tos 
hasta el lugar de producción, es decir, como si el depósito de 
precio b11rato se encontrara cerca de l<t planta y el más c:aro 
lejos de e~ta. 
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son fijos, en tanto que la cantidad- total-de trabaJo· disponible a 
dicho salario es ilimitada. 

d. El Transporte como factores espacial 

Se ha visto que el transporte, en el modelo de Weber, es ol 
elemento que da movilidad a las mercanclas o, dicho de otra 
manera, ubica espacialmente la producción industrial. 

El insumo de trasporte se puede definir como "el 
desplazamiento de una unidad de peso sobre una unidad de 
distancia Casi podemos hablar, por ejemplo, de toneladas
kilómetros, libras-semillas, etcétera). En un sentido indirecto 
el insumo de transporte puede ser entendido en términos de los 
servicios de factores requeridos para voncer la resistencia 

espacial, es decir, la mano de obra, el capital y otros insumos, 
que componen el insulllO de transporte" (Melchior: 1973b: 17). Así, 
el precio del insumo transporte -o tasa de transporte- es el 
costo de dicho desplazamiento. 

Una reducción de la tasa de transporte tendrá un efecto de 
sustitución y un efecto de escala para la producción industrial. 
Estos efectos se dan porque al reducir los costos del 
deepla:.:amhonto de productos industriales, resulta m~s rentable la 
especialización de la producción en a l¡¡unos punto" geográfico,.. 
Obviamente, esto "bre un ospectr•) de posibilidadea de 
localización, dependiendo de las ventajas de cada lugar. 

Para Weber los siguientes factores son determinantes de los 
costos de transporte. Expliquémoslos: 

a.- El tipo de sistema de transporte y la intensidad de su 
utilización. Primero, Weber obvió los diferentes sistemas de 
transporte, suponlendo un sistema uniforme. Sin embargo, las 

diferentes intensidades en su uso provoca diferencias en e.\ costo 
de transporte de un peso dado a través de ttna distancia dada. Por 
ejemplo cuando: 
el viaje d1:1 

i) la capacidad de tran!:lportG no es util1.·.:1d.i o?n 

regreso, ii) difer0ncias on l~s dlst~::·:~HS 



recorridas. iii) diferentes grados de utilización de la capacidad 

de carga. Weber lo soluciona en el caso y ii alargando o 

acortando las distancia según la incidencia de estos faGtores, lo 

que denomina distancias ideales. 

Para el siguiente caso sugiere utilizar los pesos ideales

el aumento o reducción del peso en la proporción que varían las 

l..!orrespondien tes tasas de transporte. 

b. - Naturaleza de la región y los tipos. Me1chior señala que 

la naturaleza del suelo donde se contruye la vid de transporte, 

determina el costo de construcción del camino y afect.a el co,,to 

de operación Ctlelchior: 1973b: 20). Los inercmento9 L' 

disminuciones de costos, refleJados en las ta~as de transporte, 

pueden ser expresados mediante el acortamiento o alargamiento de 

las distancias que Weber denomina distancias ideales. 

c.- La naturaleza de los bienes, en si mismos, a 

transportar. 

Weber en su análisis señaló que los bienes volumino,.os 

requieren mayor espacio para transportarse, lo que incrementa sus 

costos. 

Los bienes peredecederos y explosivos necesitan cuidados 

especiales en su desplazamiento. Lo cual también incide en sus 

costos de trasporte. 

Para eetae situaciones Weber propone la utilización de pesos 

ideales, pare1 que asi tod0,; los factores determinantes del costo 

de tranport.e sean expresados en t.érminot< de pe"º" y dietanuias 

ideales. 

e. Clasificación de las materias primas. 

Weber hace una primera clasificación entre las materias 

primas' 1
: a. - ubicuas. son los que se encuentran disponiblet:1 en 

cualquier pun~o Del e~paciu considerado (vr. er. arcilla. madera, 

'
1 Se refiere a las materiag primas usadas por la industria. 
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granos). Presentan una ubicuidad relativa si no satifase los 
requerimientos de la demanda y una ubicuidad absoluta si la 

demanda es menor que la disponibilidad. b. - local.izadas. Son las 
que se encuentran disponibles sólo en algunas fuentes del espacio 
considerado (vr. gr. minerales). Son materias primas puras cuando 
incorporan todo su peso al producto, y son materias primas brutas 
cuando pierden parte de su peso durante el proceso de producción. 

3. Algunas de las aportaciones a la teoría de la 
localización industrial 

Actualmente, los avances sociales, cientifico y tecnológicos en 
los transportes han modificado la dependencia a éstos. Asl, 
muchos productos son transportados de un continente a otrc. "in 
que sus costos se eleven considerablemente, o se transportan sin 
problemas productos fr~giles o peligrosos, etcétera. En lo 
social, ocurre una situación similar con la mano de obra. En la 
realidad, muchas de las localizaciones no son viables porque no 
existe una cultura industrial en la mano de obra, o el nivel de 
espacialización no es el adecuado, o el tipo de dinámica 
sindical, por su tradlclón combativa, la hacen altamente 
conflictiva. Estos ejemplos que cueRtionan los factores 
locacionales weberianos hacen explorar respuestas alternativas en 
la investigación sobre la localización industrial'". 

a. Disminución 
transporte 

de la impoi·tancia de los cos t.os de 

La mayoría ele estudioz han sugerido que la sobrevivencia 
locacional de las empresa" depende de los <:o>Jtos de tr'1nsporte. 

,._. De ninguna man~.ra se pretendo m1n1m1zar la inves1 ·~;ación 
dd Webr~r, sino reconocer ::3US limil..1•.=ione!:'3 y pre::J~n;,.ar :.ucva3 
hipótesis. 
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lis tos, se dice, inciden en las decisiones de inversión pens<idas 

para minimizarlos, y también en el clise~o de las ~ollticas 

estatales de localización industrial. Sin embargo, existen 

evidencias 1
' de que estos no siempre son un factor íundúmental en 

las decisiones locacionales. 

Veamos dos posibles escenarios para est.e panoramci. Primero 

uno en que los costos de transporte baJen, y el segundo, en que 

siendo constantes se tomen en cuenta oLros factores locacionoles 

para la toma de decisión. 

En el primero, es evidente que su punto de origen son los 

avances i.;ientifico-tecnológieos incorporados a los procesos 

productivos a los mismos medios de transporte. En efecto, tanto 

las cadenas de producción constantemente se han modificado para 

dar una mayor productividad y un producto de menor voluruen. como: 

Los tran~por tea han incorporado mayor capacidad, tipc• de c.JJa 

según el producto ha transportar, refrigeración, etcétera, que se 

traduce en mayor rapidez, en un radio de acción mayor y en una 

disminucion del costo de transporte. 

Tylcr y Kitson en su trabajo sob1·e Gran Bretüñd (Tyler y 

Ki tson: 1983) , demostraron .. mpiricamente que la contribución que 

los costos de transporte hacen a los costos totales de la 

industria han disminuido en el periodo de estudio, y quo por tal 

motivo es inconsistente la prominente posición eoncedida a tales 

costos por 111 teoría de la localización. 01Jservaron la existencia 

de pequeñas variaciones geográficas o de algunos grupos 

industriales, pero n.o significa\.ivas. Se ha art(umentado qu<l ln 

existencia de firmas •-tue proveen servicios d~ transporte, permite 

que éstas le carguen un precio que refleje su promed1o de c·:ititos 

de transporte, en consecuencia pareciera qu~ los costc•s de 

tran~porte as el factor locac=..ona.l más .:.mportante. Sin embore:o, 

dicen i•)S autores, la r..:-ducción de costos de transporte cu más 

• · Vd·, para el caso do Gran Bretaña, el trabaJo de 'fyl<:r, 
P. and Kit.~on, M. "Geographical Varia~1vns in Transport. Co::>ts of 
man•1f,1ctu1·ing lirms in Great Dri tain". Ui:ban.-1i.t.Ull.il'.s, vol 24, P. 
6 1 '{'J. 1983 



Tml1 de 11 Orglílluciin Espiclll 29 

visible en este ejemplo, pues en los últimos años más .firmas 

manuf actur~ras en Gran Bretaña reducen sus propios f let~s y 

compran los servicios de transporte para L:irgas dis tandas. De 

igual manera, cuestionan el énfasis del eobierno en las políticas 

de transporte, usadas como estimulo pura desarrollar 

económicamente las áreas periféricas, a Lravés de la 

accesibilidad y en en costo" menore3 de transporte. 

En el segundo, la competencia ha eenerado que la producción 

tenga que llegar al mercado incluso con una tasa de transporte 

constante 14
: Para que no afecten estos costos a la ganancia 

directamente, deben ser absorvidos por un rubro suseptible de 

ser reducido, como la tierra. En este caso los empresario¡¡ 

buscarán una localización donde el valor de la tierra sea menor. 

La tierra, pues, ee tomado como un factor de decisión locacional 

y tiene una importancia 1:reciente en contradicción con la teoría 

>leberiana. 

Pongamos el ejemplo de un empresario que desea localizar su 

empresa. Según la teoría >leberiana en lo fundamental se buscaría 

localizar donde sus costos de transporte se~n roonoroa. Si el 

costos fuera similares en dos posibles localizaciones la decisión 

final puede ser en la que el terreno sea más barato. Incluso si 

los co" tos de transporte .fueran l itJaramen te superiores en una 

localización, pero el costo de los terrenos compensa e~La 

situación las probablilidades da que este "ªª elegido son altas. 

b. El trabajo como factor locacional 

Storper y Walker señalan que '"Una de las defieieneias más 

flagrantes del enfoque tradicional ha sido el tratarui~nto del 

trabajo simplemente como otro ·fautor de la producción· de poca 

importancia para la localización, excepción hecha de unas pocas 

industrias de trabajo intensivo'" <Storper y Walker: 1981: 4). 

1 
.. ~n alguno1::1 casos hast.a crec:.. 0.:.-11te 
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Evidentemente estudiar al trabajo corno factor locacional no 
es fácil. Si pensamos que só:Lo atrae por su baJo nivel salarial 

no se puede comprender por que ne' se i._..,calizan todas las empresas 

manufactureras de los pai!:3e8 L~csarrollodos en los paises 
subdesarrollados. Una situación similar ocurre con la cultura 

sindical, en unas regiones son más mili~antes que otras, lo mismo 
ocurre entrB los países. Pero tampoco resulta satisfactorio 

decir que la» empresas se localizan en las regiones menos 
sindicalizadas. 

Para éstos autores ubicar al trabuJo cvmo í<:1c1..or locacional 
ea "reconsiderar la localización industrial como una estrategia 
patronal para tratar con el trabajo; la interacción del empleo y 

la localización a lo largo del tiempo: y la resultante división 
espacial del trabajo" CStorper y Walker: 1981: 5). 

Su estudio parte de las modificaciones que se realizan en la 
esfera de la circulación, producción y organización 
el factor trabajo incide. Expliquémoslas: 

en }as que 

a.- Circulación. Hay una tendencia de estandari~ación de los 
productos de las áreas de>3arrolladas a la>3 periféricas, se han 

reducido los nivelee diferenciales entre costo, calidad y 

disponibilidad. Esto no sólo significa oportunidades de 

diversificación para los con~umidores sino una mayor competencia 
que exige el abaratamiento de costo" y relativizan los mercados. 

b. - Producción. Existe una incorporación de avances 
tecnológicos entre lo~ ~ue ~e puede mencionar la utilización de 
materiales sin1.é1..icos que por un lado !>baten los costos d<? lac; 
materias primas y por otro ampliun sus fuentes d~ sumini~tro 1 ~. 

Esta diver:;ificación es una estrategia utilizada para no dep<lnder 

de una sola fuente. 
c. - Organización. "En general. .. lcts difcrenci~s 

locacionules en la di~ponibillJ~J. el costo y la calidad de las 
roerc<:\ncías que no Bon trabaJo eBt.án disminuyendo. un número mucho 

mayor de ubicación adecu.:idas están en dispo~iclón de la industria 

•~"i :...ocacionalm•:int~ las máli ii~ias de todo!";; loa insumos 
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y los sistemas de producción se están haciendo más dispersos 

dentro de la naciún y alrededor del globo" (Storper y 

Walker: 1981:5). Estos autores concluyen que el trabajo pasa a un 
primer plano debido a su alto grado de diferenciación espacial. 

La persistente caracterización geográfica del trabajo se origina 
en su naturaleza única como factor de la producción. 

De esta manera identifican cuatro dimensiones del trabajo 
que forman la base para las variaciones geográficas en su oferta: 

a.- Condiciones de compra. Es el trabajo, además de 

salarios, cosas como seguridad social y salud, oatabilidad y 

regulariad en el empleo, perspectiva de promoción, prestaciones, 
etcétera 

b.- Capacidad de rendimiento. Al determinar el costo de 
producción por unidad de una mercancia, el precio de compra debe 
pesarse contra el rendimiento o valor de uso. Poro el rendimiento 
ea una capacidad multidimencional y muy humana que incluye 

destreza técnica, intensidad, adaptabilidad. La forma '"' que un 
trabajador aplic& su mente y su cuerpo al proceso no se reduce a 
una fórmula técnica como una perforadora. 

c.- Control del trabajo y rendimiento real. La capacidad de 
rendimiento no ea igual al rendimiento real debido a la capacidad 
del trabajador a delimitar su esfuerzo mental y fisico. 

d. - Reproducción. Los trabaJadorea al salir de la íábrlca, 

una parte de la reproducción del trabaJo lo hace en el hogar y en 
la comunidad. Lo:s nivelee de vida, la militancia, la experiencia 

laboral, las deatre~as, los ni veles educa ti vos, etcétera varí.:tn 

muy marcadamente entre !as distintas localidades, por lo que 

habrá localidades que atraigan más a las empre"ª" y en algunos 
casos a algún tipo de empresa en particular. A pesar de su 
exclusión de la teoria locacional tradicional, la investigación 
empirica ha demostrado que el aspecto de cc·ntrol de la of<.'rta d" 
trabajo es una concentr'1ci6n básica <!n las deci"i.:·n<'" d" 
localización. 

A los trabajadores se les debería do pagar e~ acuerd·..1 ·::on !JU 

valor en la producción medida en las del<tr.,za, el esfuer>!• ·:o "'l 
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valor de escasez (costo o tiemPo de adiestramiento). Sin embargo, 
existen evidencias que indican que los trabajadores están 
divididos en segmentos Jerárquicos entre los cuale" hay grandes 
diferencias 1 poco movimiento ent.re ésto~ y diferencias 

salariales significativas realizando funciones similares CStorper 
y Walker: 1981: 10). La segmentación del mercado de trabajo se 
puede representar: 

a. - Segmento "primario independiente". Empleos con al tos 
salarios, tiempo completo, trabajo autodirigido, con alto status 
social. Un eJemplo son los profesionistas y trabaJadores 
especializados. 

b. - Segmento "primario subordinado". Salarlos al tos, tiempo 
completo, el trabajo no es autodirigldo y enfrenta despidos 
ocasionales e inestabilidad limitada. &l ejemplo son los empleos 
en petroquimica y montaje de automóviles. 

c. - Segmento "secundario". Salarios de ha Jos a moderados, 

mobilidad limitada, abierto control "ºº ia.l, ine" tabi lid ad, 
incomodidad íisica. Los ejemplos son montaJe electrónico, ropa, 
monta Je y alineamiento de maquinaria. 

Tanto el capital necesita al trabajo como el trabajo al 

capital. CJda uno defiende sus intereses y la fuerza que 
demuestren se p1·esent.a como una fuerza n~gociadora ü de ret!at.(·O. 

Asi, evidentemente, ésta depende del '3egmento a la que pertenece 

ol trabajador frente al empresario. 
BaJo este panorama Storper y Walker encontraron "'"is t.ipos 

principales de industrias que se localizan en los lugares en los 
que existe mano de obra similar a sus requerimienlo:1s do 

produccl611. 
a. - Producción en series pequei'ias de tipo ;,specialhado: 

Industria de motores de retropropulsión. Perioi.~os de pro1.~ucción 

cortos. Los obreroo puedt:n trabajar solos o en grupo!:,;, son 

altamente capacitados lo L'ual hac~ 11ue tengnn una alta autoe:;:tima 

y de status ocupaci .... nul. Existe solidaridad de grupo. Tic:nu1 un¿i 

.fuc=rte pottición d~ 1·~gateo porque, además, es un m~rcado 

especializado y rusLri~eido. 
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b.- Procesamiento continuo. Industrias de refinación y 

petroquimicos. Producción de flujo continuo, altamente 

automatizada. Los trabajadores necesitan poseer buenas destrezas 

generales. El trabajo no es ruLinario y hay necesidad de actuar 

con rapidez cuando las cosas rio marchan bién. Se req\liere buen;; 

educación general, seiluros, inteligentes, dignos deconf ianZ<L 

~alarios muy al tos. El empre~ario cont..rata el mantenimiento de 

rutina y las tarea>' de construcc::.l6n con olras fuerzas de 

trabaJo. 

c. - Procesamiento imtomiltico de materiales. l!úbric"s de 

pulpa y papel. Los trabajadores vigilan el delicado si'3t~ma de 

maquinaria, deben minimizar la perdida de tiempo. Las condiciones 

aectoriales son más competitivas por lo que su fuerza de regateo 

disminuye. Los salarios son relativamente alto,;. La industria 

metalurgica estandarizada, producción de baleros, por ejemplo. 

d.- Montaje mecanizado. Manufactura de línea de montaJe. 

industrias de aparatos electrodomésticos y automóviles. Los 

empleos requieren destreza téc..:nica modesta. El trabajo es muy 

repetl~ivo y con un ritmo dificil. No existe el status entre los 

trabajadores de línea por lo que tienue ha hacerlos solidarios y 

organi~ados, que pueden det.ener el proceso de produc~1ón . 

..::. - Procesamiento mecanizado. Industria textil de lllgod6n. 

Tecr.ología menos avdnzada que la" industriaa b y c. Exige ld 

preparación, alimentación y atención manual de las máquinas, las 

fases del proceso están conectada>' casi manualmenete. El trabajo 

es duro y el ritmo muy rápido y l~s tareas repetitivas. Existe 

poco poder de regateo. El mercado siempre está habierto a nuevos 

competidores. Loe salarios "ºn bajos, el cambio de personal es 

frecuente y hay pocas posibilidades de promoción. 

f. - Montaje manual. Industria de montaJo de semi·oonductores. 

Empleos poco atractivos. Traba Jo repetitivo de ritmo mucho muy 

rápido, requiere precisión y agilidad. Las t;;reati sc•n menos 

ir.t.,rdepen<!ientee técnicamente. Hay mucha inestabilidad en el 

empleo, la competoncia es mucha. Salarios bajos y no hay poder de 

regateo. En general baJas .:ondicione>J de trabaJo, el cambio en el 
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personal es muy frecuente. 

En resumen, la localización está vinculada a la situación 

laboral específica de cada industria. Los empresarios demandan 

trabajadores ··ideales" para satisfacer las necesidades 

particulares de su industria, demanda "ideal" que tratan de hacer 

coincidir con una fuerza de trabajo real medianto una elección 

correcta de localización. 

c. Economias y deseconomías de a¡lomeración 

i) Economias 

Si consideramos un lugar alejado de aleún centro urbano de 

~amaao medio, que puede ser cualquier poblado o caserio, y en él 

pret~nde!DOs eenerar un asentamiento induetrial importante, nos 

encontraremos ante varios problema9 entra los que hay que 

suponer pésimas vías de comunicación, una oferta escasa o nula 

de energéticos, eléctricidad insuficiente, mano de obra escasa y 

poco caliíicada, inexistencia de servicios bancarios, insumos 

industriales, etcétera, qtte en suma harían poco factible nuestro 

proyecto de localización industrial. Si por el contrario, en 

éste hipotético lugar existieran algunas fábricas, caminos 

asfaltados conectados a mercados que garanti~aran el consumo de 

produc~os industriales, un~ oferta de mano de obra creciente, 

donde existieran sucursalet< bancarias, etc<':teru, nuestro ¡•royecto 

de locali<ación industrial es factible. Esto se debe, por un 

lado, a que es roás fácil para el gobierno o para los empr.,sarios 

mejorar los caminos. o expander ld oferta de energéticos o de 

mano de obra, 

ex is Lencia de 

por ejemplo 1 que 

una infraestructura 

crearlos. Por ot.ro ladc1, Ja 

urbana, redu~e los c0sto~ de 
los servicios prestados -tan solo p0r el volumen-, así como lo~ 

asociados a L proceso productivo de las empre'3as. 

Este sencillo ejemplo nos lleva al problema complejo de la 

concentración industrial. En efecto, en líneas arriba es notoria 

que la ausono:~ia de una población y una infraestructura hacen poco 
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problable la localización industrial. Sin embargo, cuando sus 
dimensiones sobrepasan un límite 1

h es necesario actuar para 

eviLar su crecimiento. En ese sentido estamos hablando de que la 
concentración es necesaria para generar una dinámica de 
crecimiento, pero al llegar a un limite es necesario no sólo 
parar esta dinámica sino revertirla. 

Del eJemplo expuesto, se desprende 
de costos para la empresa e incluso para 

que existen reducciones 
el gobierno, si varias 

empregas se 

les denomina 
localizan en una zona. A esta reducción de costos se 

economías de aglomeración. Laa economías de 

aglomeración fueron estudiadas por Weber, sin embargo, sólo las 
consideró como distorcionadores de la fuerza natural que 
significan loe costos de transporte. Los elementos que 
constituyen laa economías de aglomeración pueden clasificarse 
como economías de escala, economías de localización y economías 
de urbanización. Para efectos de comprensión la Organización de 
tlacione" Unidad para el Desarrollo Industria! señala: "Cuado se 
habla de utilidades de escala crecientes, se entiende que los 
costos de producción por unidad producto disminuyen a medida que 
aumentan los niveles de producción. Con economias de localización 
se quiere decir que fabricas del mismo tipo se han concentrado en 

ciertas zonas, y las economias de urbanización son aquellas que 
se desarrollan cuando fábricas que producen cosas muy diferentes 
se concentran en la misma localidad ... " (0NUDI:75: 14)' '. 

Pasemos, primero, a explicar cada una de ellas: 
Economiaa de escala: Debemos entender como economias do 

escala las reducciones de costos de producción por unidad 

•• Que por ahora aólo relacionaremos con un inc:remúnto de 
costos de localización ~uporior a sus beneficio~. y során 
explicados mbs adelante. 

,., lln el Texto "Planificación do la Ubicación Industrial", 
presentado el el VI curso de Planificación llegion.il del 
Desarrolla llevado a cabo en Buenos Aires en diciembre de 1975 y 
publicado en Industrialización y productividad, boletín No. 13 de 
Naciones Unidas. (New York, 1969) 
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imputables a desarrollo,¡ técnicos y a la consiguiente 

concentración de la producción en un punto dado. 

Economias de locali¿ación: las economias de locali~~ción 

pueden obtenerse !!i las in<lustr las se concentran en una l"'gi6n, 

generalmente en grandes centros urbanos donde las industrias 

tienen acceso a una masa de mano de obra especialioada, están en 

contacto con los compradores y tienen a su disposición diversos 

servicios especializados que la industria necesita. El ejemplo 

más representativo de estas lo encontramos en la industria del 

vestido donde en " ... cuanto a la moda, el hecho de que un lu¡;ar 

(en general la ciudad principal del pala) sea el "mercado 

principal", que atrae a los clientes que venden al por menor, 

obliga prácticaIDente a esas empresas a instalarse alli ... " 

(ONUDI: 75: 15) 

Economias de urbanización: Las economias de urbanizac.\6n son 

con frecuencia el resultado de la concentración de muchas 

empreaas en una sola localidad. Las íabr leas in;; talad¡,~ en :.,,, 

grandes centros pueden comprarse y venderse mutuamente produc to>i 

inLermedios, aprovechar las oíicin~s de gobierno, los ccnlros 

finacieros etcétera El ~osto de la infraestructura neeesaria, que 

con frecuencia es prohibitiva para una sola emp1·""ª· puede s•::r 

absorbida por ver ias empre!la!l. Le presencia de var las industrias 

puede sucitar la formación de una mentalidad industrial y de mano 

de obra calificada 

En resumen, las economías de la aglomE:ración se ¡K1E.:don 

clasificar como: economías internas (economías de escala)¡ 

economías externas a la empresa, pero internas a la indu8tria 

(economias de localización.); y eeonomias ext.e1·nas a urla 

industria, es decir, ganancias procedenteu de la~ empresas en 

todas las industrias como resultado de aumentos en el tamaño 

económico total 

urbanización l. 

en una localización dada (economias de 

La influünc'ia de las economias internas "" '"viJentc, dado 
que en las indus t.ria~ que operan en conU icione::! de ...:os t(· 

de...::r~·=icnte tenderan a aglomerarse .;-n unldnd~!:I dr:.• pl'1Jdu0ción 
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su.:Jetas a limitaciones impuestas por los costos de carga 

crec.iente en áreas de mercado amplio y por los efectos 
deseconomlas externas. Por su parte .Las vent.aJas 

de las 

de l" 
aglomeración para empresas en la miBma indust1·ia, son observablt"B 

en cuanto a la posibilidad de las materias primas, asi como el 

acceso a loa bienes y servicios ya existentes en ese luear 

des tinado a los primeros producto re~ y al to potencial de demand..i. 

Sin embargo las mayores ventajas provienen d'3 las economías 

externas de escala: el acceso a las rede~ de servicios y 

transporte; el desarrollo de industrias auxiliares; desarrollo de 

mercado para materias primas. 

Richardson CRichardson: 1975:77) se~ala que las ventaJas más 

fuertes de la aglomeración son las economías externas a las 

ventajas individuales, pues su e~presi6n mayor la encontramos en 
los centros urbanos e "incluyen el acceso a un mercado más 

grande; el desarrollo de los mercados urbanos de mano de obra o 
las reservas de talentos empresariales; la presencia de servicios 

comerciales de banca y financieros (inluido capital más barato); 
las economías conectadne con loe servicios de transporte 

(ejemplo, meJores servicios terminales); economias de 

comunicación (por eJemplo, oportunidades para contactos 

personales con servicios especial is tas, tales como contables, 
consultores de empresaci y firmas de publicidad); la existencia de 
instalaciones sociales, culturales y de ocio que influyen en las 

decisiones de localización; y laa economías de escala en 

servicios públicos, 

unitarios de la 

CRichardson: 1975:77) 

particuldrmente reducciones 

energía al aumentar 

en los costos 

la demanda" 

Las economías de aglomeración y las diferencias de costo de 

mano de obra, actúan en forma de una desviación do la 
localización desde el punto mínimo coste de tranaporte. 

Por otro lado, la orientación hacia la mano de ubra podrJ 
ser reforzada por las economias de aglomeración en det.rimento de 

la orientación hacia el transport..e. Así los grant.les 1,:1~11tros 

presentan ventajas para las empresc:i!:i, mien LraB en h.•r- e•. nt.ro~ 
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pequeños, no las tienen de manera importante. Estn situación 

afecta más a la pequeña empresa, dado que las grandes empreaas 

pueden crear sus propias economías de escala internas. 

iil Deseconomíaa de aglomeración 

Evidentemente estas ventajas no son hasta el infinito. sino que 

el mismo proceso de concentración encarecen 

la producción, el eJemplo más común es el 

algunos factores de 

de ld tierra, donde 

aumenta su valor, elevandosc la renta cargadas a las actividades 

que se localizan en la zona. En menor medida l~ mano de obra. en 

grandes ciudades se incurren en incrementos en los costos por el 

traslado que estos hacen de un punto a otro de la ciudad. 

Es~as son el resultado de los aumentos en los costos de vida 

y de los salarios, el alza del valor de los materiales locales en 

condiciones de rendimientos decrecientes, las demoras y los 

mayores costoa en los transportes, el aumento del valor de los 

terrenos y de los alquileres. Las cogestiones de tráfico son un 

claro ejemplo de ello. "Pero algunos sostienen que las industrias 

continuarán concentrandose en loe: grandes centros urbanos porque 

las deseconomías parecer ian ser un alza de los costos de 

infraestructura y no 
cálculo de los 

establecimiento ... Otros 

exagerado mucho la 

se incorporan, como sería más exacto, al 

gastos particulares de cada 

sostienen, sin embareo. que se ha 

imPortancid de las deseconomias de 

aglomeración, incluso el alza de los co~tos sociales y de los 

costos privados. Aunque los costos en la ciudad exeden de cierto 

nivel. la productividad podrá elevarse aún más rápidamente 

(debido a las economía::! externas o a la::r economías de e~'~ala) y, 

por lo de.m1is, en los grand"s centros urbanos puede obtenerse un 

rendimiento neto por obrer» o por habitante superior al que se 

obtiene en los centros pequeños" <ONUD:: 1975: 17), 



4. Consideraciones n los elementos teóricos que se usarán en 

el análisis 

tlás que ennumerarlos, como si fuera receta de cocina, quisiera 

hacer una reflexión necesaria. No podemos descartar a priori las 

teorías en las ciencias sociales simpl0mente porque sus supuestos 

o el tipo de explicación no responde a los requerimientos 

actuales del problema de e>itudio. En prime1· lugar habría que 

preguntarnos que es lo que una teoría quiere generalizar: cuales 

son HUs supuestos y a cuálee áreas está orientada. En aeRundo 

lugar contextualizarla históricamente. 

Es inválido, por eJemplo, que acusemos desde la actualidad a 

AJam Smi th de que en su explicación económica no contemplt.l el 

desempleo, si expl.H.:itament.e Sd mueve en el .e:upuE;jsto de una 

economía con equilibrio general, donde el des•;mpleo simplemente 

no está contemplado. 

De igual manera es totalmente ama1íado pr•otender que el 

análisis hecho por Ke¡rnes es erroneo porque no resuelve la crisis 

económica de los ochenta, en la cual eJ gasto público, como 

paradigma keynesiano para revertir la crisis de sobrtproducción. 

ha entrado en un circulo vicioso donde sus efectos se traducen 

como inflación. 

Es evidente quo on éstos ejemplos las teoría surgen como 

ras pues tas a problemas uoncre tos ubicados en un tiempo y en un 

espacio dado. Esto se debe a que en las ciencias sociales, a 

diferencia de las naturales, no sólo se descubren cosas nuevas 

sino que los cjentificc•s se enfrentan a realidade=:: nueva!i. De OSé.t 

manera la3 aportacionas son parte de una intenn·etación que se va 

construyendo conforme la realidnd pre>ienta nuevas necesidades. 

También es .;vidente que no se diluyen o::n l..i temporaliJüd d•' 

la explica..-:~i6n de coyuntura. Al cont.cario, Bu rique:...Q. <.:st.rjba ~n 

•1ue sus ~enerali~aciones apuntan directri•.:e!S 4ut! pueden 

explicarnos hechos n1.., cubiertos por las nuevas t1::·:1ri.::i..!:i: De e!:J;;:1 

manera podemos retomar las aportac:i1.. ... nes de 3mith pdra ent• nder ::i 
l:Oncurri:·ncia de oíerent.·;.:s y dt·m:.1ndHnt-as al mercado .-~n 'a 
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actualidad o Recurrir a Keynes para entend"r una crüiis de 

sobreproducción, etcétera. 

BaJo esta perspectiva eB que se van a seleccionar los 

elementos teóricos para sustentar el trabajo empírico d'31 

capitulo siguiente. Sin negar la importancia do las aportaciones 

pionerag en torno al problema de la localización industrial de el, 

H. Van ThUnen, que paradógicamente trató do de t.erminar cc•mo se 

digtribuia la actividad agricola; ni las de A. Weber, que con 

mucho se considera como e.l iniciador de la teoría de la 

.localüación induetrial propiamente dicha. Este trabajo se va a 

apuntalar en las aportaciones hechas por Storper y Walker con ,;u 

tratamiento del trabajo como factor locacional; en Richardson con 

la reinterpretacion sobre las economías de aglomeración y de 

Tyler y Kitson sobre la disminución de la importancia de los 

costos do transporte; obviamente retomando los conceptos clásicos 

cuando asi sea necesario. 



Capit.ulo 3 

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA INDUSTRIA EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1970-1980. 

En este capitulo se presenta como introducción una 

caracterización del proceso de industrialización y su 

concentración en la ZMCM. Posteriormente se mostrará <.:omo esta 

conformado el sector industrial asi como su dinámica en el 

periodo 1970-1980. 

l. El proceso de indust.rialización y la concen\.ración en la 

ZMCM 

El proceso de industrialización de nuestro país, como es de 

todos conocido, se localizó fundamentalmente en el Valle de 

México. Esta localización obedeció primordialmen\.e al tipo de 

industrialización que se desarrolló; el cual podemos caracteri2ar 

de la siguiente manera: 

Primero, el proceso ~e inicia como con~ecuencia direct~ de 

la crisis económica del 29, en cuyo context0 el Estado buscaba 

elevar los niveles dt> ocupación y las condiciones de vida de una 

población en aumento. 

Segundo, la adopción de políticas de inL·remento del easl•J 

públ.iGo, tanto en servicios sociale~~ •:orno en infraestru•::t.l1rJ 



económica; asi como de estímulos a la 

principalmente a través de la protección 

inversión pd vada, 

arancelaria y ~13 

concesión de fácilidades tributarias y crediticias (Sunkel y 

Paz: 1983:356). 

Tercero, la industrialización inicia con la fa bric:ac ión de 

bienes de consumo generalizado -textiles, alimentos y bebidas, 

etcétera-y, posteriormente, con la de productos duraderos

electrodomésticos, linea blanca, entre otros-. Con.forme el 

proceso avanza se instalan industri~s básicas, como la 

siderúrgica. 

La producción de estos articulas, aparejada a un aumento en 

el ingreso de las .familias urbanas, principalmente. aumenta el 

consumo interno, lo qu~ incide, finalmente, en la diversificación 

de la estructura productiva. 

Cuarto, surge la necesidad de ampliar y reorio.mtar la 

lnf raes true tura de t.raspor te, cornunicaciori~s y en~rgía. 

Quinto, el de!iarrollo industrial también exige mano de obra 

calificada -técnicos, ingenieros, aJ1~inistr~doros, otcétera-, lo 

que impulsa a reorientar la ~olitica educativa con ol propósito 

de form.:ir los recurso::3 humanos que el proceso de diversifieaci6n 

industrial requi<>re. 

Con lo~ grupos de obreros, empleados, profe~ivnales 

técnicos, aparecen fuertes presiones para expandir la politlca 

social en materia de salud, vivienda, educación.'· etcétera. Lo qu" 

signl.fic6 el crecimiento del ap,uato estatal y la cr<>,u.:ión de 

numer<.JBas intJt.i t.uciones con funciones especificas (:...;unkel Y 

Paz: 19ll3: 359). 

Por último, es "l Es ta do al c¡ue le compete la tar"a de 

recaudar los recursos f inaneieros ne..:csarios y orientar los a las 

área~ necesarias. 

En esto:: contexto este trabajo ~e va a centrar en los 

requerimit.!'ut.os espaciales que implican los puntos tres y cuatro. 

!.::n DÍecto, si hacem•jS un 5eguimi.;;,fl'LO del proceso de 

indus t.r lo lizaci6n vemos qu~ ne• s•.=- podia loc.:iliz.ar '="n cualquier 

poblado que no contara con la iníra·~structura básica, sine• c-n un 



lugar en el que tuvie1·a un mínimo d~ via.~ d~ comunj cación 

conectadas a mercados, of.:>r ta de t>nergé~icos divt>rs if ic.;da y 

continua, mano de obra calificada, servicios bancarios, insumos 
industriales, un mercado local creciente•~. ctc6tera. Esto se 

debe a que es más fácil expander la infraestructura o la oferta 
de energéticos o la mano de obra que crearlos, además de que la 
existencia de una estructura urbana reduce los costoa'q de los 

servicios tan sólo por volúmen, amén de los asociados al proceso 
productivo. 

Podemos concluir de la anterior caracterización que fuera do;, 
Ciudad de México y su zona de influencia, muy pocas ciudades'"'' de 
nuestro pais cumplían las 
las industrias, esto se 
3iguien tet! exp.:>•; ta ti vas 
industrialización: 

condicionn3 necesarias 

del><- a qu·• en ella 
locacioncl~d del 

para atraer a 

se cubrían las 
proce!lo de 

al Transporte. La industria necesita, para la expasión de 
sus mercados, centros de comunicaci6n que le~ permita la 

distribución de su producción, así como para la captación de 
materias primas. La Ciudad de México ha contado con la red más 
importante de trasportes aún antes del sigo XIX. 

bl Mano de obra. Asimismo necesita una población 
considerable suceptiblc de incorporarse al proceso productivo 
cuando asi seu necesario. Las variaciones en éste nos da una idea 

de una atracción-repulsión ciclica de los trabajadores por lo que 
debe de haber una concentración poblacional suficiente para 

soportar las. 
Las actividades industria le!! en las ciudades crean 

expectativas de trabajo para las d•,más regiones -poi· ellas o por 

'~ Recordemos que la produce: ión t!Staba orior.tada al m<:rcaclo 
interno-urbano 

1 ~, Vt:.r en el ca pi tul o I 1: "Ecc:1nómi.:\!:l y deseconomi~"tl d1.! 

aglomeración". 

"" Fundamentalmente Guadal•dara y Monterrey. 
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las actividades en los servicios que ¡¡enertrn- lo que origina 

fluJ0>1 migratorios importantes que s•, ubican en los barrio2 

marginados. La Ciudad de México cumplía con •Jeta neceBidad, v!'.:r 

cuadro 3. l. 

c) Insumos. La existencia de insumo:; ha sido un factor 

determinante en la distribuo:ión territorial de l" activid'id 

industrial desde sus origenes, debido a que se locali"an en 

determinados puntos del espacio geográfico. Los insumos pueden 

ser naturales (de origen mineral, agrícola, et.cét..era) o bien 

pueden ser industrial i¿ados, es decir, resultado de un proceso 

químico, metalúrgico, de ingenieria, textil, etcétera. gn el 

primer caso la ciudad contaba con la red de transportes y los 

medios de comunicación necesarios para traer del interior del 

pais loa insumos naturales. De ser importados las conecciones con 

los puertoa y con las frontera Norte también lo permitían. Estas 

últimas conecciones eran fundamentales para la importación de 

insumos industriales. 

d) Mercados. Los mercados es el punto dende concurren lo~ 

oferentes con sus productos y los demandantes de éstos. Asi, para 

cerrar el ciclo del proceso productivo los productos de 

cualquier empresa debe r"'alizarse en el mercado. En esa lógica 

el mercado es una parte fundamental de las empresas, por lo que 

la localización bajo algunas condiciones deberia ser orientado 

por éste. Siendo la Ciudad de México centro de población más 

importante, donde además los niveles de vida eran sensiblemente 

superiores al resto del pais su viabilidad como mercado era más 

que justificada. 

e) El suelo urbano y sus usos. El guelo urbano, con la 

localiza~ión de las industrias, tambian va modificando sus usos. 

La industria se concent.ra puntualment.e, es decir, se aP,rupa en 

barrios determinados en ful\ción de: 1' mano de vbra o di! los 

c~ntros do transporte. Est.a !:::ii tuación implica uné' mnyor dem~nda 

de tierra, c1uc ..t. su ve.:. gen~ra un u~o mds int.ensivo de l. .. \ mism.:."\. 

Al estal" loc¡¡li:<.ada la Ciudad de México y varios municipios dol 

Est.ado do México --que estan en su Zona de influent.:i..l- en uno de 
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1910 
l93C 
1~50 
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Cuadro 3,: 
Densidad tertia de pcb:aci6n dE- : .. Ciudad (.~ ~~iico 

ll!0-1958 

4770~0 
:mooo 
JOOOOO~ 
~:0~(100 

co 
80 

:11 
m 

H/K12 

!l,93 
!l.)8 
11,10 
11.71 

FL1?nte1 F!ore~, Ed1uMo: •tncuiento de I• ciudad~' Mli:o•,·en 
investiq~clOn econó,uo, ENE~tlMAM, .Mélico 
1119. 
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los Valles más grandes del país, era posib:e crecer de manera 

horizont.al21
, tanto en las delegaciones pariíéricas como en los 

municipios conurbados del Estado de México. 

De las ventajas que la Ciudad de México y su Zona 

Metropolitana proporcionaron a las industrias localizas en ella 

destacan: 

1 l reduce los costee< de trasporte y de comunicación. 

Al estar localizada en un área relativamente pequeña. 

2) l'ácilita el U!lo intensivo del mecanismo eeneral de la 

estructura urbana. El eJemplo más ilustrativo es la proporción de 

servicios públicos. 

3) Permite el acceso a la mano de obra 

servicios técnicos especializados. 

4) Proporciona medios culturales, 

esparcimiento y turismo. 

calificada y a los 

educativos, de 

5l Garantiza un mercado local y nacional en gran escala, 

para los bienes y servicios producidos en la ciudad y la región 

raetropoli ta na. 

'"' Loa Ciudad de México en la década de los "!.re in tus, 
experimentó una expansión hacia el sur de la ciudad por una 
demanda residencial, mientras que la del norte obedeció 
principalmente a la industrialización. En efecto, el 
desbordamiento hacia el norte favorecen la localización 
industrlal por la eercania de las vías de trasporte, 
particularmenLe los forrocarrilea, la proximidad do lo~ barrios 
marginados habitados por emigrados del campo y los precios 
comparativamente bajos de la tierra. El asentamiento de la~ 
industrias en esa zona, trae consigo una atrac..:i6n económica que 
se \.1bserva en la expan~ión <le los barrios pobres para obreros, 
muchas vece~ a costa de la ocupación ilegal de terrenos ociosos, 
en ~on<licionas críticas y cin los más elementalos servicios. Ver 
&'lores, r.:dmundo: "El crecimiento de la Ciudad de México", 
.:.11Y..esJ.l$a<::iÓ!LeC.Oo.ómic.a, M0xico 1959. Pág. 2131. 
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2. Estructura y dinámica de la localización 

El obJetivo de este apartado es analizar como está conformado el 
sector industrial asi como la dinámica que ha mo>!trado en el 
periodo. Para tal efecto se basa en la información de los censos 
industriales de 1970, 1975 1980 de las pr inclpales 
caracteristicas censales a saber: Número de empresa, Número de 
trabaJadores, Remuneraciones, Valor de la producción, y Valor 
agregado censal Druto. La información se presenta desagregada por 

grupos indu>! tria les - homogenizada segúrl la es true tura del censo 
industrial de 1975-, deflactada en base a 1980 y en millares de 
pesos. 

a. Estructura industrial y caracteristicas locacionales por 
grupos 

La ZMCM es con mucho la 
diversificado de México. Aqui 
de ellos, incluso los que 
localizados en otras zonas del 

ciudad con el sector industrial más 
se encuentra una mayoría absoluta 

por su naturaleza deberian estar 
territorio nacional. Do los 24 

grupos industriales, ver cuadro 3.2, en que divide al se~tor 
industrial la in.formación cen>Jal°'", 21 astan localizados en la 

ZMCM. 
Los grupos: (lll Extracción y beneficio de c<1rbón mineral y 

grafito; (12). Extracción de petroleo crudo y gas natural; y (13) 

Extracción y beneficio d~ minerales metálicos, que son industria 
extractiva están eliminados de nuestro análisis. Además de que no 
se localizan en la ?.MCM porque, como se observa, son gru¡ios que 
su localización depende fundamentalmente de las materias primas, 

que en e"tos grupo!l podemos considerarlas "localizad<1s" y 

"~· Vor an"xo 3. 1: "criterios para la homogenización de la 
información de lo~ censos industriales''. 
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Cuadro 3.~ 

~rupos industri~!e~ 11n e! -=~11so de !~75 

htncoc,r, r benPhtto ~P ~arbtr, o¡nertl y grafHo 
EstncciOn de petroho cr·.:: y qas na~urll 
fJtracci6n y benehcto d~ .t.nera:es •eU.licos 
Et tracción de ~ir-erales ·•J te:!:::• i 1 exepto ;al. 
tiplahctOr. i:e sil 
Fabricación de il11entos 
ElatomiOo de b•bldas 
BtneliclJ y· hbrie&tlOn de produ-:los ~e tibaco 
1ndustria ~;;ixt11 

fabn:ac1ó~ .je prenda; ·!e ~~s~ir / r,tn: artlttJ!os 
cor,'e{oonacos con texL:es f otras ,;itr-ria?cs, l!Yepto calzado 
Fabrii:ac1ón ~e Ca:zado e tn~ustru de CJero 
tnCustril y Prc(1Jco60 de udera y corc~o, exepto 1~ehles 
f'aoricac:j" y re¡¡arac1t•o de 11.1ebles / accesorios 
erepto lvs ar 1eta\ y I;<:. r.t> pUshco 'ºl~eah1 
1ndustru del )d~El 

l:;t:ustrin e~l~aría\ 1 de ilpre~;.~ri y cone ¿s 
:1.juHria ~·Ji~•ca 
~·pf inac10n de ¡etr ·' ''· y d!ri va~os de; ta.rbón 11neri1 \ 
F•bn.:aclOo ~e y .;.ct11s ~e hule y de ~!htico 
Fabraali6n ·~e rr·~ductos dP 11nerates no ntahcoi;;, 
e.:~p'.c del pe~r.~l~o y de: carbOn tw~nl 
lndustrus 1PtiilHH Mucas 
F1brlca~¡,)n .'C! pn1~udls ·~~U1:'Js¡ e~ceoto 
H~UlilHU y eG~.llp:J 
F1bric.c10n 1 e11satblt: ; r~piracl '11 ~t ld~~.anui¡¡ ~~·Hpo 
y sus p•rtes, Pl!pto los eléctrm>s 
fabnc1c1ón y ensuble :~ u:1Hnilfi¡ 1 e4'.lopo, d~drittos, 
accesorias y a.rt i.r+Jlos el~c tr ;cos y E '.!r tro~ 1cos y sus p11rtp5 
ConstrJcCIÓfl 1 rec.wstrucciOn 1ensa3~.~1e l!GUipo 
'e trJr.sportey sus p;.rles 
Otras .n~~strus r.;·dfac~ir.:ras. 

Fuentu - Secrehrh de Industria y :01er~;."', 01recc;..'1 Gehe~1l ~e Esta~tstlcu 
ll :ens., Jnd111tr11l ;971 dalos ~e 1970. ~;y~ .• ~lineo, 1q74, 
• Secretar.a dt Prt)qrdución y Pres<ipuPsto: l Censo industrial de 197ó 
d1to1 de 1ns1 srr, "hiro, 1~76. 
• lristituto ~i1c1onil de Est:rli'iltc•, Genqq' ;¡ '! !nforlá~1ca: H Ci!nso 
tnoustr;al !9~1, datos ce t9M. lllEGl, ~~)!"'· 1981. 
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"puras", según la cla~i.fii..:aclón Wt3beriana:.:""', ea decir que se 

encuentran disponibles sólo en ali;una" fuentes, y tambien en que 

incorporan todo "u peso al producto. Jo"inalmente, como es fáci 1 de 

observar, en la ZMCM n0 existen fu~ntes importantes d~ e~tas 

materias. 

Por lo que resta a loe 21 grupos localizados en ésta, 

podemos señalar lo siguiente: 

El grupo ( 14) Extracción de minerales no metálicos, incluye 

aal~4 , aún cuando tiene caracteristicas similares que los grupos 

anteriores, cuenta con fuentes relativamente importantes en la 

ZMCM. Recordemos la existencia de minas de arena y grava al sur

poniente, asi como la extracción de piedrd "alizd y otras piedras 

para la construcción al sur de la ciudad y principalmenLe en 

algunos municipios del Estado de México. 

Loe grupos (20) Fabricación de alimuntog; (21) Elaboración 

de bebidas; (22) Beneficio y fabricación de producto" de tabaco; 

(23) Industria textil; (24) Fabricación de prendas de vestir y 

otros artículos confeccionado" con tex ti le" y otro" ma teriale", 

excepto calzado; y (25) Fabricación de Calzado e indu,,tria de 

cuero, au localización dependen fundamentalmente del mercado. 

Esto se debe a que los grupos de alimentos (20) y bebidas (21) y 

marginalmente el de Tabaco (22), por su caducidad, fragilidad de 

envasa, cuidados especiales, distribución regional, etcétera, 

compiten en meJor~s condiciones en una localización en el 

mercado, ademáll de que dependiendo do su importancia se reparten 

regionalmente los mercados. Aunque no por las mismas razones se 

encuentran en la misma situación los erupos (23), (24) y 125), 

quienes dependen en lo fundamental de la" müdificaciones úe los 

Ve1· en el capitulo JI: "Cla!!i.flc:ación de lus materiH>J 
prima"". 

~4 A es~e grupo se 
para poder homogeni¿ar 

le ai:;reeó el (15) Exl'lota•"iün Ju sa~. 
la in.formación. Se ~ L imlnó por s•=r 

industria ext.rac1..iva, sin embargo efi imp·:ortan1...a señ~ al' sus 
factores locacionales. 



gustos personales por el vefltido o cal;,ttd•) que esta suJeta a la 

moda que tiene ciclo~ con variacion~~ frecuente~ y rápidas. 

Los grupos (26) industria y Producción d.., m"dera y corcho, 

exceptu muebles¡ (27) b'abricación y reparación de mueble" y 

accesorios excepto los de metal y los de plástico moldeado y (20) 

Industria del papel, tieno:n como caracteristicas que dependen de 

la fuente de materias primas, por lo que la existencia de zonas 

boscosas Justificaría su locallzación en esta. Sin negar su 

importancia, creo que su localización Be relaciona más con ~l 

hecho de que al ser materias primas "pura8'' que se incorporan 

prácticamente de manerli total al producto en algunos usos 

industriales, por eJemplo en la del papel que se utiliza toda la 

celuloaa disponible; o en la construcción como polines, tablas, 

conglomerado9 1 etcétera, por lo que resulta conveniente, y más 

beneficioso en terminos de transporte por peso, volumen y 

distancia, procesarlas cerca del mercado. Al grupo (27) se debe 

de agregar qud los productos terminados ti~nen un volumen mayor, 

a pesar de que se disminuye su peso, por lo que los costos de 

transportación son más elevados. El grupo (33) l'abricación de 

productos de minerales no metállcos, excepto del petróleo y del 

carbón mineral, tiene, guardando las distancias, caracteristicas 

similares. 

La localización del grupo <29 J Induc;tr las editorial, de 

impresión y conexas, esta tJujeta d los insumos industriales que 

requiere y particularmente del mer•.:ado, es decir por "economías 

de urbanización", por lo que intalarse en un" localidad donde 

eatan concentradas varius indust.ri..:1H permite comprar y vender 

productos intermedios. Ambos requisitos ~on cumplldos cabalmente. 
Un comentario Rpartc es que toda "iudad crea est¿1s demandas, por 

lo que es posible enconLrarlo di~tribuitlo en todo el pais, sin 

embargo no se puede· negar que el la ZMCM es donde se encuentran 

las empresutJ má!:l lmportanLe!:l del r.:-i.rr1ei. 

:..os factores c¡ue Jnciden la localh.ación de lu8 t:;rupos: <~UJ 

Industria 4uimlca; CJl) Refinación dd peLról~o .>' deri.vad•:i:J del 

carbt'·n min·~·ral; <32) l"'11'ric3clón d<> productos d•o hul.:- y de 
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plástico; (34) Industrias metálicas básicas; (35) fabricación de 

productos metálicos; excepto maquinaria y equipo; (36) 

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria equipo y sus 

partes, excepto los eléctricos; (37) Fabri<.:dciór, y ensamble de 

maquinaria, equipo, aparatos, accesorios y articulas eléctricos y 

electrónicos y sus partes; (38) Con,;trucción, reconsLrucción y 

ensamble de equipo de transporte y sus purt·"s, son varios y 

diversos, que pueden depender de la na tural•na particular de los 

grupos, sin embargo tienen en común su ne1..:csidad de mano ele obr¿j 

calificada. En efecto estos grupos son intensos en capital y la 

sofisticación de la maquinaria que emplean requiere de 

trabaJadores con nivele,; de escolaridad relativamente altos -en 

todos loa grupos~~, experiencia minima y destreza~~. condicionas 

que sólo se verian cumplidas en una ciudad cuya población contara 

con dieciplina industrial. La segmentación del mercado de trabajo 

que requieren estos grupos inustriales ,;on los que Storper y 

Walker <Storper y Walker: 1983: 11)'"' denominan "primario 

subordinado" y "secundar lo" . En el primer cat:Jo, se <.::aracteriza 

por salarios altos, tiempo completo, dirigido o in1;stibilidad 

laboral limitada (grupos 30, 31 y 30); en el segundo, lo,; 

salarios asilan de bajos a moderados, tienen una movilidad 

limitada, inestabilidad, posible in<.!omodidad física (grupos 37, y 

los niveles inferiores del 38). 

El grupo (39) Otras industrias manufactureras, que contiene 

todas las actividades industriales qu~ no se pueden incorporar a 

los otros grupos, es la más dificil de caracterizar por la 

diversidad de actividades. Podemos adelantar, sin embargo, que 

sus criterios de localización están conLemplados por lo aqui 

expuesto. 

Excepto las factcrias dedicadas ~ la ma•1uiln. 

Fundamentalmente maquilbdoras . 

.. , Ver capitulo Il: El trabajo como (actor "spa«ial". 
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l"inalm<lnte, es im1>ortante señalar que para todoe loe grup.:.s 

una atracción locaciónal primordial son las economiae de 

aglomeración, que como ya vimo~ en el capitulo ant.eríi:.r !:Ion las 

reducciones en los costos de lae empresas si varias de ellas se 
localizan en una zona. 

b. Participación industrial de la ZMCt1 en la industria 

nacional 

La ZMCM en 1970 contó con el 52.06% del PID total industrial de 

nuestro pais; en 1975 baJú a 49.34% y en 1960 a 47.54% (cuadro 

3.3). Si bien esta baja es minima porcentualmente tiene 

repercusiones en la es true tura industrial; puesto que ,;i 

pensamos en una posible concentración, las empresas que se doJun 
de localfa;,r en ésta pueden locaU;,arse en otra parte del pais o 

a la inversa. También pueden representar una disminución en el 

sector industrial. En ambos casos modifican la estructura tanto 
de la ZMCM como la del resto del país. Si comparamos éstos datos 

con el número de t1·abaJadores vemos, en el cuadro 3. 4, una 
continuidad en los decrementos de laa variables en el periodo: 

44.38% en 1970, 43.78% en 1975 y 41.81% en 1960. 
Esta situación no es homogen~a "n todos loe grupos como us 

fácilmen~e entendible. En amba~ variables son los mismos grupos, 
no obstante, los que p~rtlcip~n con más del 50% del total 

nacional, esto nos habla de su alta concent.ración locacionul, 
ver cuadros 3.3 y 3.4, y er~ficas 3.1 y 3.?.. Al hacer un 

análisis horizontal de su eomport.amiento vemos que los 

decrementos en sus PID generados son moderados y en aleunos •oasos 
se observa hasta ligero!3 incremento~. ~:.ite comp .. .)rta.miento n•:i es 

el que presenta f·1 grupo d~ fabrieaci·.1n de calzado y CU(·ro, ']lle 

tiene una caída drástica tanto en su PIB como en el núm.;ro de 

trabajad•.Jres. Por los incroment.os present.ados a nivel né\cional en 

el grupo los asociamos con una relocalización fuera d~ la ZMCr.. 
El porcentaje qu" present:i el f'lll de la Zl1CM en Hl70 indica 



Cuadr~ :.~ 

P.1t.~ic1p~iión ~F l~. Z'IC~ cr~r grupo$ 
en el ?19 n1:1in1l 

<Bue 19801'.i¡;n de pPSas) 

~rupo ir.d,,¡strhl :980 

nL~ ~2.00 19,)1 •7.51 
20 3!,72 ll.29 ll.56 
21 2S,6~ lo.29 :U.if ,, 

21.55 1.SO 6.18 
2J 51.6• l2,6l ~2.17 

21 5?,29 10.12 .\1.17 
25 63.91 ll.12 ll.IH 
26 16,0S :u2 13.77 
:1 66.79 !7,6l 64.02 
18 51.09 51.11 '1:°6l 
'9 80.9! 79.90 !l,60 
lO 61,19 63,68 13,~I 

ll 15. ~¡ 27.il 6,lO 
ll no.11 12.67 ~ó.~S 

ll )!,39 10.:1 ll.87 
l• J0.88 ¡¡,¡¡ Z6.05 
l5 70.SO &7.65 ~·. q1 
l6 ~9.60 n" :1.1: 
l7 69.U 67.<l ~1.15 

l! •B.6& &J.~S '1.ll 
l9 b),15 !l.96 so.i9 

Fuentu· Sftrthru de Jndultría y Co1ercio 1 Dirección 6en!ral di' Es~idls~icu 
ll Censo 1n~ustrial !PI !Jtüs rle 1970. SI y~. ~hlco, 1914, 
• Se:crehrta de Progr.umlón f Presupvuto: J Censú tnrustrhl de 1976 
d1t.os de 11751 51'!', .fülco, 1976 • 
.. liuhtuto S•cion1: ~e E1t•d.ist:(il, 6POr.r.ifía e J~.forutaa: l: .:eriso 
lnaustrial 1981, dalo¡ t!e !1~0. IHEGl, "h1co 1 :;el. 
• C~Jn.~o\ rl!d1:aJos ~or PI s11~tenhnh. 



Cut~ro ~ .. 4 
hrlictp1ci6D ~e l• ?tten por ~rupo¡ 

tn 11 no. tnbaiadm'll naC!!lnll 

llrllJD lndu1lrl1I 1770 1160 
---------------------------·- ····-------··- . ----·--·---------- .... ·---------·---

!llC!I H.l8 ll,18 41.il 
~ 11.!'1 14.15 ~.11 

11 29.811 l0.04 29.11 
¡¡ 13.1/ 11,0b 10,H 
21 44,9¡ 45.11 41.!ll 
24 49.16 ~.b~ ~1.13 

IS t;L6:C !S.46 19.01 
¡¡ 11,., tl.l: 11.1~ 

27 59,Jl 5!.91 51.CO 
19 51,ll 5!.'l lC.28 
¡¡ 11.01 lo.50 11,95 
ji) ;¡,98 fl.13 54.99 
11 ~7 .6 ~ 1<.ic l!,65 
32 !i.!8 !9.71 h~.80 

" :i. 4l ll.17 lC.32 
34 ll,11 !S. ~q 211.112 
ll ol.10 bO.I: s1.;s 
l! !15,?I} 11.a1 n.1~ 

l7 bl.iO 51.Et 44,41 
'l8 n.~a Jl,47 4~.~I 

l9 'i2. ~! 59,16 68. ll 

Fmt11 3l'[rthrU de lnd111tri, , i:c11rcia 1 Dir1ccUn 6enu•1 dt Ethdl1t,Lu 
u t1Mt1 induatrill 1'171 ~1:;.i df 1~.·('. SI t t, nt.1;.;. 111.lt 
- SrcntUll dt ~r09rn•cUn y f're'iutoutoa l ~i!filO indu~trul dt 191& 
~1to1 dt 1975. ~;.,, rtblu., 1976. 
- ln1Ututo tlJ.clnn.tl d1 hhdl1Uc~, 6f'ogr-tl1 • : !rlcr1Uicu ll C1Mr. 
1nGu1tri1l trt9t, ~dos. dt 1990, lllí~l 1 ~.flHo, l •~l. 
• Cllc·il~• r11ll~a~a1 ~or l!l lulltnh:.:", 
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una concentración brutal de la indust.r ia en um.:t úrea qut:! no 

representa más del 3% del territorio nacional. E:sta situación se 

agrava si consideramos qu(! las industrias de punta se encuentran 

localizadas en ella, por lo que la concentración no sólo es 

territorial y económica sino también tecnológica. 

Podernos explorar dos posibles motivos ~ue expliquen los 

decrementos preeentados en años posteriores: El primero se 

refiere a las politicas de desconcentración industrial puestas en 

marcha por el Gobierno Federal, que tenían corno objetivo 

industrializar las regiones menos desarrolladas, lo que limitaba 

su localización en la ZMCM, y asi, lograr un equilibrio 

reglonal .. ·M. lln ese sentido podemos decir que la incidencia de 

éstas si bien son marginales, si tuvieron efectos positivos en la 

deaconcentración industrial. Fundamentalmente hacia aleunos de 

los Parques y Ciudades industriales cercano>! a la Zona Central y 

a las maquilas en la Frontera Norte. 

La segunda es a la crisis económica vivida por nuestro pais 

en 1975-1976, y los efectos de la petrolarización vividos 'ºn los 

años siguientes hasta 1980. La cri!lis gentiró drásticas caldas en 

los niveles de producción y consumo que propiciaron quiebras en 

los grupos industriales más débiles y ligados a los ciclos 

económicoe:. 
La contrucción de la industria petrólera en los años 

posteriores, con los prestarnos internacionales, dió origen a un 

auge económico baeado en grandes inversiones fuera de la ZMCM. 

Vistas en perspectiva, ambas explicaciones son 

complementarias. .En efect.o, la incidencia de las polit.icas de 

desconcentración, en el periodo previa a la crisis, explicarlan 

que, a pesar de un crecirni<·nt.o a nivel nacional, haya baJado '~l 

PIB de la ZMCM 2.74 puntos. Mientras que la crisi~ de 1975-1976, 
reforzado con las potJ1..t::r1orc8. invers1uni;:s en r~~íinación dt.· 

:.rH Por cuestione!! metodolóeicas ~e ¡,1retit:•nta ef:St.a poH 
qul: !:3eril tratada ampliamentJ! en et cap1 Lulo siguienti~, 
explicarán las políticas de desc 1:inrenLrac:ión indunt.rL.-t 
periodo. 

bilidad 
onde se 

en "l 



petróleo fuera de la 

puntos de 1980. 

A pesar de que 

afirmar que la baJa 

ZMCM va continuar en 

esta calda podemos 

siguiente hipótesis: 
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Z!:lCM expllcarlan la disminución de los 1. 8 

esta fuera de nues \.ro pcr iodo, podemos 

del PIB industrial del periodo 70-80 de la 

la década de los ochentas. Para explicar 

aventurar, de manera muy esquemática, la 

La severa crisis económica vivida en la décad<t de los 

ochenta ha tenido como consecuencia directa el cierre de 

numerosas empresas industriales -fundamentalmente micro y pequeña 

empresa- en el pais y particularmente en la ZMCM, con el 

consecuente desempleo en el sector. ~ste ha sido absorvido en 

buena parte por el sector servicios formal e informal. Esta 

situación nos lleva a estructurar una segunda hipótesis para 

traba Jos futuros: En la estructura económica de la ZMCM el sector 

servicios tiene una partic;ipación cada vez m<1yor. 

c. Participación de los grupos industriales en la ZMC~ 

Veamos, ahora, la estructura por erupos que presenta la ül1CM 

según· el PIB industrial. La ho;t.erogeni;rnción e'3 d primora vist11 

la regla general. En efecto, como ae mu.,stra en el c;uadro 3. 5 y 

en la gráfica 3. 3, al anaÍl~ar de manera Vel'tical la inform.lción 

enconLramos que el porcentaje con que participa cada gruvo Be 

modifica en cada año del periodo. ~in embargo, si dividimos en 

tres estratos este cuadro ordenando la información de mayor a 

menor por cada uno de los años, ver cuadros 3.5a; 3.5b; 3.5c, e 

identificaramos al primero estrato como ol de mayor 

participación, al segundo como el da participación media, y al 

tercero como el de baja paticipación, obtendríamos lo =<ieui,,nte: 

Los grupo9 con mayor participación "on: 30, 37, 3~. 32, 20, 

23 y 38. En el grupa de participación medla pouemoa id .. nL: ricura 

los ttrupos 34, 29, 24, 33, 28, 3G y 2~. El ~erco>r grupo o¡·i·,darla 

estructurado de la siguiente mHnt1·.:t: Z7, 25, :J9, 22, :_t: y ~:tJ 



[.u¡jr~ ~.~ 

Putlc.lpscHr. je !~i gru~o 

1ndultrhl11 tn h Zf(tt 

·---- ·-- ·--·-·---------···-------··---------------·---
6ruc;.c.; 1910 1m 198-0 ltl lea 
lndu!ilrialu 70-75 JHO 

····-···---·--·· ·····----------··-··------ - -- ............... ·-·--------
zncn 10(\ :oo 100 
10 7,JB 8.59 Ul 0.10 o.~ 
21 l.96 s.21 4.09 0,76 -0.22 
22 o.al 0.19 "·21 -0, JI 0.10 
23 1.16 9,$4 !.12 0.15 -o.~ 

"I 1.13 !,)I, 4.0! -0.10 0.21 
¡5 l.14 o.~ o.ao -0.17 ·0, 16 
26 O.JI ~-.~ o.n --0.09 0.17 
27 1.43 1.27 1.77 -0.11 O.lt 
Z1l l.14 l.82 ~. 91 o.os 0.01 
:; 4.41 !.99 M5 -O.Oi 0.14 
10 10. lb 19,Bl ll. 79 -o.Ol -o.10 
ll 0.50 0.!3 -o.68 -0.ll ·J,05 
Jl 1,80 5.69 Ui ·0.27 -0,19 
ll 1.0l 4.11 4.17 o.o~ 0.01 
l4 4.95 !, fq 4.84 0.01 -0.0J 
J5 1.95 7, 79 9.59 ··1,01 0.10 
l6 J. 22 5,21 1.,. v.12 -0.12 
37 10.01 1.01 10.·1 ·O.JO O,lt 
38 6.:o 5.11 11.20 -0.17 l.~ 

19 O.il J.49 1.01 M7 o.:a 

futnl11 - S1c.retart1 d1 lndustrh y Cottrc.101 Dlrtc.tten Btnuil dt Est1dl1Uca1 
11 Conso induotrul 1971 dltOI dt 1970, SI y í, tthico, 1971. 
• Stcretaria H ProqraucUn r PrHupunlo1 l Censo 1nd111tr111 dt 1911» 
dato1 ~' 1915, SPP, Kf:tic.0 1 1916, 
- lnd1tula l&ac1cn•I de Eshdhllu, S•oqr1fh e Infonjtt::11 tt CHl'SO 
Jndu1trid 1qa1, d.to; di l'lBO, IKEGI, ltfl.ic.01 JtfSI. 
- Uli:.i.1IH rullado1 por el ~1llnllnh. 
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6ru~Q\ 
hulu;!r JU~ 

111Cl! 
;¡ 
37 
ll 
i¡ 
20 
2l 
l8 

H ,. 
ll 
¡; 
26 
!~ ,, 
11 
~ 

l9 
22 
31 
¡¡ 

C1114ro 3.56 
P&rlJtipatitn !SI ll)! qrupo 
lndustrulu fl\ j¡ mcn 

.. ··-···-··--··-·-··-··- ····"·------
me 1115 !980 '-:., !to 

'º. 75 l5·!l0 
--···------·-·· 

tV-i: 100 Li11 
20.l; 19.f: 13, ~C¡ ·).13 ·O,:SO 
10.01 ¡,;J !.,JO ,,10 0,19 
1.G! 1,;1 1.-.' ·i:.i:2 0.10 
7.90 ~.es s ~2 c.:1 ·C,19 
·.·e 0.56 Ml ~.10 0.05 
i.tQ a.i. 

"· ?~ ..r.15 ·0.21 
~. :.:i ~ .. 11 11.ao .;-.n 1.2'1 

... , ~. '.":' •.a• Ul ·0,01 
4.11 ~.1i9 UI ·1,(:9 ·)." 
•.1; ;.J~ 4.05 ?.lú Ml 
4.vl 1.11 4.ll o.o; 0.01 
l.;4 i.a2 3.97 º·º' o.oc 
!.12 1.21 1.60 o.u -0.12 
1.91 5.2l coa (J. 7 ~ o.n 

l.4l 1.21 !.'.'J ',!1 ú,3\ 
1.U 0.95 o.eo ·O.I' ·0,11 
o .•• J.18 2.0~ o.~· o.~a 
D.ll 0,19 0.21 ·Q, 1 0,(ú 

"·~º 0.33 *O. ~p o.JJ .;,,~ 

i;, ~l 0.29 ;) ' ~! ·\•'~ ú,J) 

- 6Hnhru de Jr.cauna l C~Dercta, DfntcUn Se:i12ral dt hhdlttlcu 
1t CtnlO hduitr .1\ {q7¡ dit:; dt 1q70, SI f C1 "flitD1 l'lH, 
- Sttrthru dE ProqruacUn 1 Prrciupuuto1 1 Ctn•o indu¡lrhl de l'f!'!. 
dato• dt 1\7~, SPP, füico, 197!. 
· in1tttuto H•c.1onal 01 t:itldilhc.t, fi[:qr¡fJa e lnfor•Ufcu U Cen10 
tr,da1trial S9SJ 1 ~H;;\ a'e 1980. 1Uftl, IU.1.itO, l'l3L 
• ~jlt.uJ01 ruli:adas por el '..t\linhnh. 



C.adro 3.5; 
P1rtlcip1t1~n de las 9rupa 
i ndustrilhs rn h Zttal 

--·· ·---------·-------------·------------·----· ....................................................... 
.. llllDI Tea To 
lndullrt•lH 1970 197' I~ 70-7~ 7HO 
--------------------- -----------------· ---------·······--·---···-

!llOI 
30 
37 
20 
23 
~ 

32 
21 

J6 
34 
JB 
JJ 
2' 
21 
24 

·19 
27 
7.1 
JI 
26 
22 

Fuent11 

100 tllO 100 
20,l6 19,Bl ll.79 -0.0l -o.JO 
10.01 9,01 10.70 -0.10 · 0.19 
7.78 B.58 9.0l 0.10 o.os· 
7.46 B.54 6.72 º·" -0.21 
7,95 7.79 B.59 -0.02 0.10 
1,80 5.68 4.62 -o,¡¡ -0.11 
1.96 5,lJ 4.08 0,76 -0,22 

¡,¡¡ 5,21 4.60 0.62 -0.12 
4.115 5,19 4.84 0.07 ·0.07 
6.20 5.14 11.80 -0,17 1.29 
l,Ol 4.11 1.11 0.02 0.01 
4.41 l.9' 4.11 -0,09 0,14 
J.64 J,82 J, 0 7 0,05 0.04 
4.18 J,36 4.o:! -0.20 0.21 

o.t4 1.48 1.04 o.17 O.le 
l.ll 1.27 1.77 -o.ti 0.39 
!.14 º·"' o.oo -0.11 -0.16 
o.so Q,JJ ·O.IS -0,ll -J,Ol 
O,ll 0.29 º·" -v.o9 0.17 
O.BJ 0,19 0.21 ·0.77 0.10 

- "9cr1tart1 dt lndutrh y Cattr!to, DireccUn 6en1u,l OI [1t1dl1tlcn 
11 C..IO IMuslrhl 19:1 datos d• 1170. 51 > C, 11f1lro, 1971, 
• lemt .. I& di rroqrMmln ! Prt...,UHIDI 1 Ctnl<I 1nduslrlll di 1976 
d1ta1 dt 1975, Sff, "hito, JIP6. 
- lnllituta ~•tlot11I il E1tui.·1:11 S.09ufla 1 lnfcr1Hiu1 U Ctn10 
l1duitr111 1991, d&IDI di 19&0. INECI, "''Ice, l9Bl. 
- CUculot r111tudos por ti 1u1ter.t&nh. 



Cu¡dro 3,5c 
Putlclpacl!n dt ª" vupo 
ir,au1trhl11 rn la Ztttll 

.. ---· ......... -. ·-·-··-----·--·-------------------··------··-------------------
ilt'u¡>DI reo Tea 
lduslrl•ln me 1m 1990 70-75 75-90 
-----H-• o••••••••-------------· ···---- --------··-·----------

zncn 
lO 
lB 
ll 
20 
l5 
23 
l4 

l2 
l! 
:? 
33 
21 
21 
21 

l! 
27 
25 
26 
21 
ll 

Fuentu 

IOC 100 100 
20.l! IUl ll.79 -0,03 -0.30 
6.21 5,14 ll.111l -0,17 l.'1 

10.c: 1:1,01 10. :o 0.10 0.19 
7 .. 'B B.!18 9,0l 0.10 0.05 
~.~ 1.19 a.:; -0.0l O. lo 
1.46 B.54 6,72 0.15 -0.21 
4.111 5.19 4.GI 0.01 -O.O) 

1.ao 5,!ll 4.62 0.21 -0.11 
l.ll 5.21 4.bO D.!l -c.12 
4.41 l.19 4.55 -o.ot 0,14 
4.0l 1.11 4.17 O.Ol 0.01 
2.11 5.23 4.08 0.11 -0.22 
4,IB J,36 4.05 -0.)1) º·" l.64 l.82 3.97 0.01 0,04 

o.n 1.49 2.04 o.ll u,l8 
1.43 1.27 l. 77 -0.11 0.39 
1.11 0,95 o.so -0.17 ·0.1! 
0.31 0.:1 O,ll -0.09 0.11 
0,83 0.11 0.21 -0.71 0.10 
o.so 0,33 -0.611 -0.ll -l.05 

- Sltr1:1•n• je lndu1trh 1 Cou.rtio 1 Cirecci"' G1neraJ de flhdidJcu 
U Ctn.o ind1.11trhl B~I ~1to1 dr 1970. SI y C1 Mhic:>1 l':P4. 
- Setrthrta lle Proqruac1 On v Pre~upuesto1 1 Clnlfl inaudrul de 191A 
d&lOi di 19751 SPP, "hJc.J, 1976. 
- Jnstltdo N1tfonll dt ht•dl1Uca, GfoqnH1 e lnfonlhu1 U CE1Hr:. 

lndultrhl IY81 1 d1to1 d11 1980, U5GI, 'ltuco1 l'r'9J. 
- cuculos reuiildo• por 11 su1ttnhnte. 
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durante el periodo. 

Es decir encontramos que el comportamiento de los grupos ea 

relativamente homogeneo en cada uno de los estratos y que salvo 
cuatro grupos, 21, 32, 34 y 36, que oscilaron en los estratos de 

alta Y media participdo.:ión los demás mantuvieron un 
comportamiento estable. Est.a "i tuaci6n no ocurre al interior de 
estos e3tratoti, donde en cada año los grupoti incrementan o 

decrementan la proporsión de PID con que participan al !'ID de la 

Zl1CM. 

Para poder aventurar una posible interpretación a este 
comportamiento e~ necesario recordar que la estructura 

industrial la podemos dividir en bienes de consumo inmediato, 
grupos 20, 21, 22, 23, 24 y 25; bienes de consumo duradero, 

grupos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35; y bienes de 
capital, grupos 36, 37, 38 y 39. 

Al parecer exiti6 durante 
participación de las industrias 

el periodo una creciente 

de bienes de capitdl a pesar de 
que se observa una pequeña calda en 1975 que puede ser asociada a 
la crisis de 1975-1976, sin embargo se recuperó en el periodo 

posterior, ver cuadros 3.5a, 3.5b, y 3.5c. La participación de la 
industria de bieneti de consumo duradero mantiene dentro de los 

tres estratos una presencia importante, sin ~mbareo se observan 
dl.,minucione" su'3tanciales en 1975, y recuperaciones en 1960, lo 
que nos lleva a pensar que es muy seneltlva a las variaciones de 

loe ciclos económicos. Por su parte las industrias de bienes de 
consumo inmediato, mantienen una tendencia similar a la anterior, 
pero sus variaciones son menos acentuadas. lo que quiere decir 

dinámicas inerciales en las primeras que estos grupos 
fases de crisis 

tienen 

palabras, que 
eusti tulr más 

y 

los 
en la 

en las primeras .fases de auge, en otras 

consumidores de eatos grupos tienden a 

calidad que en la cantiúad de 10'3 producto" 
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que oonsumen~q. 

d. Tamaño de Empresa 

Como se ha visto en la localización industrial influyen varios 
factores, de éstos destaca el tamaño de empresa; esto s~ debe a 
que no tienen los mismos requerimientos en ini1·aest.ructuret., mano 

de obra o mercados los distintos tamaños. 
La determinación del tamaño de empresa e~ quiza uno de lo~ 

problemas más polémicos, pues se podrian construir tipolog.las por 
cada una de las caraterísticae censales y de cualquier manera se 

pueden encontrar objeciones. Por eJeFplo existen pequeñas'" 

empresas que por el Valor de producción podrían considerarse 
medianas o grandes, sin embargo por el número de trabajadores no 
lo serian, es válido el ejemplo inverso. En est~ contexto los 
criterios para deiinir el tamaño de empresa que 
son los que presenta SECOFI CSECOFI:88:201~', 

trabajadores: Micro 0-15; Pequeña 16-100; Mediana 
251 y más trabaJadore~. 

serán empleados 
por número de 
101-250; Gran 

En loe datos obtenidos para la ZMCM no se puede apreciar una 
tipología general. Sin embargo podemos decir que entre 1970 y 
1975 existía una mayor proporción de trabajadores por empresa en 
la ZMCM que en el resto del pais, ver cuadros 3.6 y 3.7, gráficas 
3.4 y 3.5, lo que indica una alta concentración de trabaJadoree e 

~~ Por ejemplo. en la crisis <le 1962 es más nitido como las 
clases populares, en loe productos cárnicos van sustituyendo la 
carne maciza por los cortes con hueso y íinalmente por las 
viceras. En los cigarrillos la" marca" caras por las más baratas. 
En los zapatos se observa una situación similar 

Adelantaré que las e~~ratiiicaremoa cot'D(J micro, pequeña, 
mediana o ~ran empresa 

Ver SECOF!: ~g.ma de l?j:;unento para Ja pequ.:1ña y median.a 
.i.lld~. SECOFI, México 1968. 
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indust.rias i.:n ella. Eetv no ocurre, cumo ~ra de •.::-sper.:-:irBe, '2n los 

..:asos que por su naturaleza su importancia es mayor en ~l resto 

del país, como son los grupos que producen calzado, madern, 

papel, refinación de petróleo, producto:; de metálica básica, 

productos electrónicos y eléctricos, y en productos de 

transporte. Esto es comprensible por los siguientes elementos: La 
ZHCH no cuenta con insumos suficientes 25, 26, 28, 31, y 34; ni 

con maquiladoras 37; ni con una mano de obra eficiente y poco 
politizada 38. 

Así mientras en 1970 la ZHCM con una media de 54.Gü 

trabajadores por 

Para 1975 en la 

empresa, a nivel nacional se contab~ con 45.76. 

ZHCM se 
mientras que la nacional 

tenia que la media subió n 61.25, 

lo hacia 53.62. Pard 1980 la media fué 

de 35. 18 y de 70. 40 respectivamente. Dicho en otras palabr11s se 

mantenia como pequeña empresa. Es decir subió m~s el nivel 

nacional que en la ZMCH lo cual es altam"nte significativo pu"" 

indica que en ésta el sector industrial tiend~ ~ baJar lo cual es 

consistente de acuerdo a los datos obtenidos a lo lareo de la 

investigación. 
Los grupos que podemos ubicar en ..,1 rango de micro empresas, 

poi· contar de O basta 15 trabajadores, en la ZMCM en 1970 fuer·on 

el 20, 24, 26, 25 y 39. En 1975 fueron el 20, 24, 25, 26, 27 y 

29. 

Podríamos 
manejados por 

decir que 
unidades 

maquiladoras que reciben el 

.fase o para terminar el 

maquinaria muy moderna o 

éstos grupos 
productoras 

producto, ya 

en mucho~ 

familiares o 
caso son 

pequeñas 

soa para realizar una 

producto . Generalmente no cuentan con 

"ofi,.ticada, sino milo bien, con 

maquinaria antigU" o hechiza··-·. 

Por su part.e loe grupo!:5 qut:: pu..:ddn ser <.:on~ idt.:rii.<los l-'E:QtH.:li.J. 

indu>itria, porque cuentan con má:< de 16 trabaJ;dor•;>i ha:lta 100, 

en la lMCM en 1970 fueron: 23, 27, 28, 2~1. 30, 31, 32, 33, 35, 

.... :• Maquinaria que los mismo trabajudc•rcs r(!:paran o mc,difii:·an 
dependiendo de la'3 nece:lidades de l:i prodw.:ción o del de~>{a~ le 
de lo" materiales 
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36, 37 Y 38. En 1975 fueron: 23, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 y 

39. 

En este caso son empr~sa~ formales que tienen mayores 

requerimientos de mano de 
productivo"': 

obra por el tipo de proce!!o 

- Procesamiento mecánico. Exige la preparación, alimentación· 

y atención manual de las máquinas, donde las fases del proceso 

estan conectadas casi manualmente. Grupos 23 y 27. 

- Procesamiento automático. Exi~te tecnologia moderna, se 

debe de minimizar la perdida de tiempo. Los eJemplos son la8 
fábricas de pulpa, papel y editoriales. Grupos 26 y 29. 

- Procesamiento continuo. Producción de fluJo continuo, 
altamente automatizado, tecnologla moderna. Grupos 30, 31,32. 

- Montaje mecanizado. Manufactura de línea de montaje. Se 
requie destreza técnica modesta, la tecnología 

bies es moderna dependo del ·ritmo de la linea de 

33, 35, 36, 37 y 36. 

y maquinaria si 

montaJe. Grupos 

Como caracteristica adicional de la pequeña emprcsu so puede 
señaldr que generalmente elabora productos 

se realizan todas las fases en la misma 
fases a la micro empresa. Tambii:~n, en 

maquilas. 

terminados, por lo que 

planta o pasa alaunas 

menor medida, realiza 

La mediana empresa que tiene de 101 a 250 trabajadores, 

cuenta para 1970 con los grupos 21, 22, 34. Para 1975 son el 22, 

34 y 36. En otras palabras, si excluimos al grupo 21, quo 

puntualizaremos sus características más adelante, y el 38 que 

tiene como caracteriBtics ser mu.v suceptible a las variaciones 
económicas~~. vemos que el grupo 22 y 34 presenta un patrón 

típico de comportamiento del estrato industria mediana, pues su 

producción tiene a aumentar con los incrementos de población, 

· ...... Ver en 
locsc ional". 

el capitulo II: "lll t.rab<1Jo como !actor 

No por nada ha sido el eje ct" deaarrollo indust.r1 al no 
sólo en México. 
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grupo 22, y por el dosarrollo industrial en conjunto, grupo 34, 
esta característica hace que con algunas variaciones baje o suba 
de estrato, además de que requieren un alto volumen de 
trabajadores. 

Es importante Be~alar que la industria mediana tiene 
caracteristicas similares a la industrid pequeña, guardando las 
proporciones, por lo que la clasif icaci6n de lo" procesos 
productivos hecha lineas atrás tiene vigencia. ;?.,r otro lado su 

.Incremento o decremento de trabajadorei; va asociada a los cicloB 
económicos de manera determinante, así los de.ipidos de 
trabajadores se pueden hacer en periodos de crisis. 

La gran empresa que cuenta con 251 o más trabajadores, no es 
el patrón común de la ZMCM ni de nuestro país. Esta es quizá la 
más dificil de caracterizar, aún cuando son las menos. En los 
datos que se obtuvieron sólo en 1980 hubo una en la ZMCM del 

arupo de bobldas. 
Pase1DOs a analizar la información de 1980, que por sus 

características se prefirió maneJar aparte. La información 
ratifica en buena medida la distribución que loe erupos presentan 
en 1970 y 1975. lln otras palabras, en la micro indugtr ia se 
m~ntinen loa grupos 20, 24, 26, 27, a los que so lee agrega el 
28, 29, 32, y 33. En la pequotia se mantienen los ,;rupos 23, 30, 
31, 35, 36, 37, 38 y 39, a loe que se les agr.,,ga el 21, 25 y 34. 
lln la mediana ae mantiene el 22. 

Kl grupo 21, es el único que e!!ltll en el rango de gran 
empresa en 1980. En 1975 se ubicó en la pequeffa empresa y en 1970 
en la mediana. Es decir, en 1970 tenia 180.50 trabajadoros por 
empresa en 1975 251. 13 y en 1980 92.67. Ksta variación en el 
número de trabajadores está directamente relacionad" con el hecho 
de que en 1970 babia 111 empresas eon 20258 trabaJadores; en 1975 
baJó a 83 empresas con 20044 trabajadores y en 1900 babia 306 
empresas con 28356 trabaJadores. El número de empleos en lo 
general aumentó m<·nos que proporcionalmente que el número de 
empresas. Si se ve el PIB del grupo se pued.. observar una 
expansión cr•:tcient.e, que permite una concent.rac:i6n de empr•.:-sas y 
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después una diversificación que 
incremento en la productividad. 

suponemos ae debió a un 

Por lo hasta aqui expuesto podemos intentar una posible 
tipologla de las empresas locali~adas en la ZMCM por tamaños y 

por grupos industriales. Esta propuesta no ea de ninguna forma 
definitiva, sin embargo ea un acercamiento dado que se considera 
la posibilidad de establecer una tipologia de comportamiento 
locacional de acuerdo al tamaño de empresa como una linea de 
investigación en trabajos futuros. 

Podemos ubicar en la micro empresa a los grupos: 20, 24, 25, 
26. 27 y 29. 

A la pequeña empresa los grupos: 23, 20, 30, 31, 32, 33, 35, 

36, 37, 38 y 39. 
A la mediana empresa los grupos: 22 y 34. 

La gran empresa no puede ser caracterizada por algun grupo 
industrial especifico. 

Un elemento muy importante que a primera vista podría 
distorsionar esta tipología son loa grupos que cambian de 
estrato en los tres años, como son el grupo 28, 32, 33, 27, 25, 

29 y 34. Sin embargo ea necesario decir que estos grupos estan en 
el limite superior o inferior de su estrato por lo que pequeñas 
variaciones económicas pueden generar que suban o baJen -por 
eJemplo el grupo 29 bajó menos de 2 hombrea entre 1370 y 1975; en 
otros casos aunque las v~riaciones son más significativas no 
indican otro motivo-. 

Evidentemente el hecho de que para conocer el tamaño de 
empresa se obtenga por un promedio puede distorsionar los 
resultados, sin embargo esta distorción es minima. 

e. Mano de obra 

Un elemento al que :poca o nada de importancia se le aeignó en él 
enfoque tradicional, como factor locacional, fue la m~no de 



E1tructur& y dinl1lc1 do l• lndv1trh 1n 11 llCI! 59 

obra. Así Weber, por ejemplo, la ve como un !actor reeiona: sin 
incidencia como factor general, dando la idea de que la of~rta 
de trabajo es perfectamente elástica con una perfecta movilidad. 
Sin embargo enfoques posteriores, han redimensionando su 
importancia 30

. Asi han observado diferentes características de la 
orientación a la mano de obra: 

En algunos caeos la localización de las plantas no se 
determina por una oferta de mano de obra movible sino por la 
existencia de un tipo de trabajador especifico~•. 

En otros la orientación al trabaJo más que buscar un tipo 
especial es el resultado de diferentde factores 
ci:.athman: 1987:61): 

i. Salari0s 
ii. Productividad 
iii. Tasa de ventas y promodio de edad de la Jubilación 
lv. Oferta de trabajo 
v. Legislación laboral. 
Para medir esta orientación 

elementos y sopesar su importancia en 
locacionales. 

se pueden ponderar estos 
el conJunto de decisiones 

Este método rebasa con mucho las pretencionea de éste 
trabaJo por lo que solamente se tocarán algunos elementos. Como 
ya se indicó lineas atrás, el proceso industrial requirió ampliar 
y reorientar la oferta de mano de obra calificada: directivos, 
técnicos, obreros calificados, etcétera Una primera forma de 
responder a éstos requerimientos fue "importarlos" del de origen 
de las empresas. Otro es incidir en las políticas con el 
propósito de formar los recursos humanos que el proceso 
industrial requiere. En. ambos casos estas politices inciden en 
los costos -i:.os directivos nacionales cobran menos que los 

,.. Ver trabaJo de i!torper y Walker ( 1983) y lloover C 1943: 64) 

..... Ver on 
locacional". 

el c_apitilo II: "El trabaJo como factor 
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extranjeros-; en los salarios y en la produc:Lividad - los 
técnicos y los obreros calificado" tienden a aumentar la 
productividad a peaar de que sua salarios se eleven-. 

La ZMCM, ¡més, e:> una fuente de atracción básica a lo.i 
grupos industriales que se orientan a la mano de obra, ya sea por 

su abundancia -la mano de obra no especializada· o 1->or la 
eapecialización -mano de obra especializada en alguna actividad 
o en algúna categoria laboral: Directivos; técnicos; obreros 

especializados, etcétera-

Otra forma es medirla eatadisticamente: ver la proporción 
que representan loe salarios y sueldos pagados a obreros y 
empleados, del Valor Agregado por grupo industrial. Entre mayor 
sea dsta proporción (o rebase la media de la actividad 
industrial) existe un mayor potencial de orientación a la mano de 
obra en ese grupo industrial. 

La forma en que vamos ha 
log grupos indu>1 tr ialo><J en 
Coeficiente de Orientación 
Dicken: 1976:208): 

COMO = SS/PIB gpo 
Donde: 

medir la orientación al trabajo de 
la ZMCM es precisamente con ~l 

a la Mano de Obra (L}oy<l y 

COMO = Coeficiente de orientación a la mano de obra. 
PIB gpo ~ Valor Agregado por grupo industrial 
SS = Salarios y sliel.do11. 

El como es un indice que se mueve en un rango de O al 1 y se 
interpreta de la siguiente manera: 

O. 000-0. 195 No hay orientación 
O. 196-0.375 Semiorientación 
O. 376-l Existe orientación. 

Por la información obtenida con el COHO, la orientación a la 
mano de obra de los grupos indus tr iallzado>1 localizada en la 
ZMCM, si bien guarda sue <:sp.,ci!icidadea, es muy alt.a durant.e el 
periodo c\e estudio, ver l!uadros 3. 6 y 3. 9 y gráfica:s 3. 6 y 3. 7. 
Esto no es asi en los erupos 20, 22 31 y 34 en la d-ócada de 19'/0; 
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d1l1n ~1 1~7,, SfP, tU1ico, llf7b. 
· lnlhluto itaclonfil dt hl•diisUc.a1 &toQr&fh t lnlora&Utll 11 CtUCI 
lndu1trlil ll'lil, dat" dt 1'1'ilO. lllt:GI, Khlto, 1'81. 
· C&lcaJ01 r11lhH01 por 1l 'i\l'itent&Ah. 



Coetitiente de orienhtUn 
l ll H'lC de oto 
¡ ni ~•l nHional 

Grupot lndu¡ lr h l n mo 1'180 

Naclaul O, 4009bO~BSb 0,4J1178ll1S O.lblOllOI 
20 0.3116'18b811 o.11;an:B8J o.m2mm 
21 o.mmzm 0.2Bl7989115 0.1003793121 
22 0.11~821 o.immo1 o.1mmm 
~~ o.m18mu 0,533288616 0.52'2!85323 
;1 o. 415¡q10551 o.m101%02 0.19b6215:135 
25 o. m;,¡55157 0.5ml:l~B31 0.58729l6lll 
lb O, lóó7512l65 Uló71Bn3 o.mooe1o;s 
27 o.1S2mo201 O.S232llll61 o.mmm1 
29 O.Ub'l1!1m2 o.m1oom3 O. IOIS57Blll 
21 Y.50295l~ll! 0,50JB7Lllll 0.15Bl2BS7U 
JO O.Jl077B'll7! 0.37'5205179 0.3308730075 
31 o.~5011•1 0.3070\'06ql)5 -o.~imm 

32 0.3832581•11 0.15l3'19'1b21 o.1esm1m 
ll Q.4495217007 O.ü0lllb651l O.UOl36ll37 
JI o.m9952121 o.J682ó59981 O,l8'11Sl6C'' 
35 0,1598451H o.17h%4"3:5 o .1971234435 
36 o.ums;:ee 0.42M~~J2 0.111!'115ll5 
J7 o.IJ5215fül 0.5ll9l'l1!l15 0.18758"417 
38 0.11'88!1521 0.5~71181 0,31fü615H 
39 o.1~11m o.1mmrn o.5210711516 

. r11111t1~ • llcnl1th do ladustr\¡ y Collrclo1 Dirml6n Genml dt Eshdl1Uca1 
·- .• , • 1( ttalA lndostrlal tm dato• di 1970. 51 y e, lll•l<o, 1971. 

~ • i.üaurl• *' Pro;u .. clln ·1 Pruu¡11Hto1 1 Cmo Industrial d• 1176 
dltOI d• ms, SIP, Khl, .. 1976. 
• ln1tltuto lltlÓnal di En.d11tic11 &eoor•fl• 1 lnlorúttm 11 Ctn;o 
lnduitrlll 11'11, d•tO\ do l'llO. llEGI, ~111"· 1'1BI. 
· CU::11lo• rHlitada. por 11 \us.lehnh. 
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20, 21, y 31 en 1975 y 20,22,34 y 38 para 1900. Como se ve esta 

situación es normal y frecuente en los grupos 20, 22, 31 y 34; no 
así en el 21 y 38. 

Esta información es significativa por lo siguiente: 

En el caso del 103 grupos 20, 2 t y 22, su no orientación a 

la mano de obra puede ser explicada por el tipo de obreros que 

requiere, es decir, no los requiere altamente ealifieados, su~ 

procesos no son técnicamente muy sofisticados, por lo que la 

experiencid y la escolaridad requerida puede ~er obtenida en 

cualquier otra ciudad. Recordemos que !leneralmente son empresas 

regionales ligadas al mercado y esta eondición no parece ser 
afectada por el tamaño de empresa.,.,. En los grupos 31, 34 y 38 el 

comportamiento no es totalmente definido, pues mientras en el 

grupo 31 no existe la orientación a la mano de obra aunque 

requiere trabaJadorea especializados lo cual es un contra 

sentido, a pesar de que en este grupo tiende a tener un número de 
trabaJadorea en la ZMCM. El grupo 34 tambien depende de 

trabaJadores especializados por lo que su comportamiento puede 
ser asociado a ciclos internos pues en 1970 tiene una semi

orientación, en 1975 una orientación y ~n 1900, al igual qua en 
1970, regresa a una semiorientaeión. El grupo 30 mantiene una 

alta orientación, excepto en 1980, ésta modificación estb 

asociada a un ciclo interno que no modifica su orientación a una 

mano de obra no especializada entre sus obreros de 11noa. 

En loa grupos que la orientació al trabajo es alta es 

necesario decir que las podemos ubicar en la caracterización que 
Stoper y Walker'H bacon de los seis tipos principales de 

industrias que se localizan en los lugares en los que exista mano 

de obra similar a sus requerimientos de producción. 

Existen micro, pequeña-mediana -tienen 1Jna lógica 
similar- y gran empresa -grupo 21 que tiene un comportamiento 
irregular por tamano-. 

:70H Ver en 
iocacional". 

el capitulo II: ""lll trabajo como factor 
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l. Producción en ser les pequeñas de tipo es pee ializado: 
Industria de motores de retropropulsión. Periodos de producción 
cortos. Los obreros puoden trabajar aoloa o en grupos, eon 

altamente capacitados lo cual hace que tenga una alta autoestima 
y de status ocupacional. Existe solidaridad de grupo. Tienen una 
fuerte posición de regateo porque, además, es un mercado 
especializado y restringido. La industria de 13 construcción es 
una industrid similar. 

2. Procesamiento continuo. Industrias de refinación y 

petroqu!micos. Producción de flujo continuo, alt.arn1.?ntc 
automatizada. Los trabajadores nec~sitan poseer buenas destrezas 
generales. El trabajo no es rutinario y hay necesidad de actuar 
con rapidez cuando las cosas no marchan bi6n. Se requiere buena 
educación general, seguros, inteligentea, •. dignos deconf lanza. 
Salarios muy altos. El empresario contrata el mantenimiento de 
rutina y las tareas de construcción con otras fuerzas de trabajo. 

3. Procesamiento automático de materiales. Fabricas de pulpa 
y, papel. Loe trabajadores vigilan el delicado •istema de 
maquinaria, deben minimizar la perdida de tiempo. Las condicionas 
sectoriales son más competitivas por lo que su fuerza de regateo 
dieminuye. Los salarlos son rel11tivamente altos. La industria 
metalurgic11 estandarizada, producción de baleros por ejemplo. 

4. Montaje mecanizado. Manufactura de linea de montaje. 
industrias de aparatos electrodomestlcos y automóviles. Los 
empleos requieren destroza técnica mode'5ta. El trabajo es muy 
repetitlvo y con un ritmo di!icll. No existe el status entre los 
trabajadores de linea por lo que tiende ha hacerlos uolidarlou y 

or.iani::ados, que pueden detcMr el proceso de producción. 
5. Procesamiento mecanizado. Indwitrla textil de aleodón. 

Tecnología menos avanzada •¡ue las industrias do• y tres. Exige la 
preparación, alimentación y atención manual de las máquinas, las 
fases del proceso están conectadas casi manualmenete. El trabl!Jo 
es duro y el ritmo muy rápido y las tareau repetitivas. exiute 
poco poder de regateo. El mercado siempre est11 abierto a nuevos 
compotidorea. Los sa!arioe son bajos, el cambio d~ p.>rsonal es 



frecuente y hay pocas posibilidades de promooi6n. 
6. Montaje manual. Industria de montaje de semiconduct~res. 

Empleos poco a trae ti vos. Trabajo re pe ti ti vo de ritmo mucho muy 
rápido, requiere 

interdependientes 

precisión y ai;ilidl1d. Las tareas son menqs 

técnicamnete. Hay mucha inestabilidad en el 
empleo, la competencia es mucha. Salarios baJos y no hay poder de 
regateo. En general peores condiciones de trabajo, el cambio en 
el personal es muy frecuente. 

f. Grupos Dinámicos 

Como es fácilmente comprensible no todos los grupos industriales 
pueden tener el mismo ritmo de crecimiento. Bste puede ser 
imputable a varios elementos: crecimiento económico, incremento 
de la productividad, apertertura de nuevas plantas, 
contratataci6n de más personal, <:te., que responde a 
caracteristicas individuales de los grupos. 

Para medir el dinámismo que presentan los grupos 
industriales localizados en la ZMCM se apllc6 el indice "Cambio y 

Participación" o "Shift and Share". 
Pasemos a explicarlo. Este indice 

entre las que podemos destacar el 

cuantificar el crecimiento anualizado 
industrial, asi como la participación de 

tiene 
hecho 

del 
cada 

muchas bondades~~, 

de que permite 

valor -o empleo-
uno de los grupos 

industriales; para medir primero la mayor o menor participación 
porcentual de la ZMCM en el valor total industrial nacional. 
Divide, además, el crecimiento real observado en cada erupo 
industrial en las diversas variables que vamos a utilizar, en 

,.. No se puede paBar por al to que º" muy polémico. No 
obstante dejo de lado la discusión que cr•3<.l importante perll no 
necesaria en este trabajo, Parn ver una prcsentac16n ampl la BObre 
las ventaJas y desventajas del Shift and Share ver: Salazar 
Sánchez, Hector: "Criticas y c:orreccioneB a la técnka de 
an&lisis de cambio y participadón" en DeroQUa.f..i~=m.La.. vol 
X~II, nóm. 1(531, México 1983. 



tres componentes: 
EiJ=EiJ { <US*/US)-1} + EiJ { <USi*/USi) -

<US*/US)}+EiJ{IEiJ*/eiJJ-IUSi*/USiJ} 

Donde: 

EiJ = 

EiJ = 

us = 

US* 

USi ~ 

USi* = 

Valor de la variable cenaal en el grupo i de la 
ciudad J para el año base del periodo considerado 
Valor de la variable censal en el grupo i de la 
ciudad J para el año final del periodo considerado 

Crecimiento real observado en la variable en el 
grupo i de la ciudad en los periodos 
considera<los 
Valor total nacional de la variable censal para el 
año base 

J:~ ,. 

Valor total nacional de la vari~ble censal para <>l 
año final 
Valor nacionel de la variable en el grupo i para 
el año bast0 
Valor nacional de la variable en el grupo para 
el ailo final 

El primer componente de la fórmula se conoce como 
participación nacional y seilala el incremento de la variable en 
cada grupo industrial que hipotéticamente ee le puede atribuir si 
hubiera crecido a la tasa de la producción industrial total 
nacional. Compara la tasa de crecimiento de los 
ciudad con la tasa total de la industria 

grupo" en cada 
nacional. Si el 

crecimiento real observado es menor que la participación 
nacional, significa que el grupo tuvo una tasa de crecimiento 
menor que la total de la industria nacional). La segunda 
expresión de la fórmula se denomina ,•ompoBlción indusWa..I.. y 

relaciona la tasa de crecimiento total con la de cada grupo a 
nivel nacional. 

El "\.creer componente .s,. le llama Ollliic.l...6.IL_l;¡o.111¡;NU..\iY>'\ 
compara la tdsa de crecimiento de los grupos industriales en cae~ 
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ciudad, con los respec1.i vos valores nacionales. Cuando la 
posición competitiva es positiva significa que la indu,.trla en ca 
ciudad es más dinámica que en el país. 

Es ta técnica se aplicó al PIB industrial tomando, t'r imero, 
oomo base 1970 y el a~o de estudio 1375; posteriormence 1975 como 
base y 1980 como a~o de estudio, de esa manera s~ podría comparar 
dos momentos de la evolución del periodo. 

De los resultados se desprende que no fueron los mismos 
grupos los 

subper iodos 
que presentaron un crecimiento 
1970-1975 y 1975-1960. 

dinámico en los 

Des'l.acan lol!I grupos, ver cuadr•os :J. l O, 3, 11, 3. 12 y 3. 13, de 
alimento y bebidas que se mantuvieron en crecimiento constante 
durante 1970-1960, que aunque no siempre fueron de los más 
dinámicos fue evidente que su comportamiento fue más activo que 

en el resto del pais. Esta tendencia fue acentuada por una 
situación económica relativamente estable, qu., modificó el patrón 
de consumo a nivel nacional, homogenizandolo en el consumo de 
productos alimenticioD eminentemente urbanos. 

En1.re 1970 y 1975 la induvtria textil se present6 como una 
de las más dinámicas, con un comportamiento altamente competitivo 
en la ZMCM. Entre 1975 y 1980 es'l.a situación se mou!fica 
totalmente, presentando un decremento ~ignificativo. Al p~recer 

la industria textil fue afectada en el último subperiodo por dos 
razones. La primera que fue la calda del cons~mo urbano, de las 
clases medias y bajas, por la crisis de 1976; y el segundo por la 
importación de telas y ropa por las clases medi~ alta y alta. 
Estas razones las presento como hipót,.,,,b pues1.o que en la 
informaci6n trabaJada no se puede demostrar esta afirmación. 

En la posición competitiva en 1970-1975 de los grupos de 
muebles, y papel en la ZMCM mucho tiene que ver el hecho de quo 
en ese subperiodo se hayan presentado dos elementos: 
a) incl·emento de los salarios reales a partir de prestaciones 
como FOtlACOT, que reactivó el consumo en bienes de consumo 
duradero de obreros y clases medias !undamentalment~ urbanas, 
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~ Stuehria. dt Jndu,tril ·i C.i11tt10 1 Otrrc.:Un 6en1ral ~e hhdlstla: 
lt Ctn1c.. 1MJu1itru1 1911 ó•lDi de 1'170. Si 1 e, tU;:.:D, 1974. 
• SttrPhrh dé Proor111(tón y Prnupudot 1 trn10 lnd1afrhl d1 19111 
d1to1 d1 Pn. SPP, fth!tOJ, 191tro 
• ln1tttuto !htionll ~e (1hdlstlc1, 6t~r1H1 e tn!tr1HiC1: 11 Ctn1io 
lnd1a~1ial 19!11 1 óaln; 1'l' Vi9,, JHCll, fthiu>, ili9t. 
• C!lcu)D~ rtaliudas por 't 'lius~~nhnh. 
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• iftrthrii de lndustrh y Co1er~101 DirHcUn GH.en! dt hhdistic11 
11 C1n10 lndu1trlll 1971 dllDI de 1970. SI y C, nh1to, 1974. 
• Stcrehrh de Pr:>;rnaci6n y Pre;upuesto1 : ~e-n10 indutlri•I de l'i16 
ddo1 de 1975, Sl'f, Khito, 1976. 
- lnitltuto Nacloul de E1hdlltlca, 9toqrlfl• e lnlorlltlm ll Ctn" 
lnduttrl1I 1'1'91, d•t01 do 1980. INEGI, nhlco, 1991, 
• t¡Jtulo'I ruJludo' por ti 1u1hnt1nlt, 
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- CUculo1 rHttu~'' por rl suster.l!nte. 
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mayoritariamente localizadas en la ZMCM; bl La alta demanda de 
papel que implicó la elaboración de millones de libros de texto 
gratuito, para sustituir en su totalidad los ya existentes, para 
dar paso a la reforma educativa iniciada en el sexenio 1970-1976. 

Es probable que esta situación explique por que el impacto .,. 
de los primeros aaos y el hecho de que en el subperÍodo 1975-1960 
su crecimiento se desacelere considerablemente. Esta hipótesis se 
refuerza con el hecho de que el grupo de industria editorial 
entre 1975 y l980 es altamente dinámico. 

En el subperiodo inicial . tambien presenta un alto 
crecimiento la industria métalica básica. 

On elemento que permite identificar con claridad el proceso 
industrial del boom petrolero es el hecho de qu~ en el subperiodo 
1975-1980 es importante el crecimiento que presentan el grupo de 
producción de madera, excepto muebles; la industria ref lnadora de 
petroleo y construcción de equipo de transporte. ~l primero 
aeociado a la industria de la const..rucción, que fue r.·.)Üal en el 

periodo, y los dos últimos por su incidencia con el fenómeno 
petrolero, baste recordar la fiebre por construir transporte 
pesado para cubrir los requerimientos de transporte de PEHEX y la 
inusitada hasta entonces producción de reíinadoe en Azcapotzalco. 

Finalmente el grupo 39 se presenta altamente dinámico. No es 
posible atribuirle este comportamiento a algun elemento en 
particular•º; pero ei es fAcilmcnte compreneible quo ne debió al 
proceso de recuperación económica del subperiodo. 

Es importante destacar que aplicando ésta técnica a la 
variable empleo, ver cuadros 3. 12 y 3. 13, la tendencia antes 
presentada se mantiene en el primer subperiodo. Para ol segundo 
es similar excepto para los grupos 26, 22, 21. Es decir se 
presentó incremento en el Plll de estos grupob con un empleo 
relativamente constante, lo que nos hace ~uponer una mayor 
productividad imputable a innovaciones tecnológicas. 

... Recordemos que el grupo 39 tiene empre8'1S de diferentes 
ramas que no se pueden ~olocar en los otros grupos 



Capitulo 4 

POLITICAS DE DESCONCENTRACION INDUSTRIAL EN LA ZMCM 

En este capitulo se presentarán loa planes, programas y decretos 

que inciden en la regulación del crecimiento industrial de la 

ZMCM y, eventualmente, do su deaconcentración. Una vez que se 

señalen sus particularidade:3 respecto a las politicas urbano

regionales, pasaremos a dividirlas en dos grandes grupos, con el 

propósito de describir los obJctivos, estrategia" y acciones de 

cada una de ellas. El primero comprenderá las politicaa de 
industrialización más significativas en el periodo que va de 1940 

a 1970. El segundo comprenderá las politicas del periodo 1971 a 
1960. que se consideren de desconcentración industrial. 

El fin de incluirlas no es para evaluarlas, sino para ver de 
que manera se ha abordado, en el di:3curso estatal, el problema de 

la concentración industrial en la ZMCM y como se ha tratado de 

revertir desde el inició mismo de la industt·iallzación. 
Una acotación más es que muchas politicas no se 

cir•~unscr iLen al periodo 1970- :irno, por lo •1u., crel neces.irio 

adicionar un anexo, el 4.1, dund·.~ s~ rnul:.'ut.ran las quu abarcan 
ha.,ta 1986. De cualquier manera par., dar una idea más .;lara d"' su 

contenido se enuncian ~ue carac~erislicu~ on loB CüMentarios 

f inale'3. 
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de industrialización y politicaa urbano-

li:xplicar lo que entendemoa por poli ticas de U<csconcentración 
industrial no es fácil. La dificultad estriba en que las 
dimensiones del problema de la concentración d~ la ZHCM, tanto 
industrial como urbana, ha generado medidas que no se pueden 
considerar como un cuerpo organizado, que como último fin busque 
la desconcentración industrial. En efecto, en general responden 
al panorama urbano-industrial y son diseñadas para enfrentar 
principalmente la gestión del espacio y orientar el 

funcionamiento del sistema urbano. La localización industrial en 
ese contexto, es v.\eta como un problema urbano, que debe 
regularse en función a los usos del suelo, problemas de vialidad 
o de contaminación. Este punto d:e vista intraurbano, no 

incorpora on el diseño de sus estrater.iae prácticamente ninguna 
de sus especificidade". 

El origen de esta no diferenciación entre pcliticas de 
localización industrial y poli ticas urbana:; se encuentra qu .. son 
causa-efecto reciprocamento. En otras palabras, hablar de 
industria es hablar de centros urbanos. Otro elemento más de 
confusión es el hecho de que la mayoria de medidas de desarrollo 
regional tiene objetivo paralelo al desalentar la localización en 
la ZMCM. Un program'1 estatal de parques industriales, por 
ejemplo, tiene como objetivo explicito el desarrollo indus tr lal 
del estado, uno de los objetivos implicico es que las industrias 
localizadas ahi son industrias no localizadas en la ZMCM. 

En nuestro país esta unidad se evidenció durante el proceso 
de industrialización, donde paralelamente al desarrollo 
industrial se generó un prucdeo de urbar.i~aclón igual da 

acelerado. Ambos procesos no íueron partii..:u.larm~nte planeados, 

aunque se tomaron medidas para a.: .. -~ntuarlos, comv un.:\ forma 

na toral de desarro t lo econ6rnic0. 

l>n ""e sentido vamos a entender por poli Licmi de· 

de~concent.ra•.:i•)n indust.rial de la ZMCM, aqu8lla~ qu~ de:.tali~ntt'n 
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la localización industrial dentro de la Ciudad de México y Zona 

Conurbada, y las que busquen la relocalización de las ya 

asentadas en ésta. Se considerarán como Lal 1 independientemente 

de las .forma~ en que lo rea liee y en L..i formd lJ.Ue se p1·esent.en. 

Es decir, exenciones fiscal es, crédito"', etcétertt, o en untt 

poli tica que tenga un apartado que explicite la regulación dti 

usos de suelo, el ci~rre de uno indust.ria contarniné1ffl.e, t.11..cétera. 

Por su parte, las políticas urba.no-region.:ile::! serán todas 

aquellas medidas que se toman ¡oara <orientar, reordenar o limitar 

los centros urbanos, asi como para desarrollar la:i regione" ·del 

pais. Ya sea a nivel inter-urbano o intraurbano. 

Podemos diferenciar tres objetivos fundamentales de las 

politicas de localización industrial. En un primer momento el 

objetivo del Estado Mexicano es la de industrializar al país sin 

importar la ubicación de las industrias. aprovechando ventajas 

comparativas que, ~orno hemos señalado, se encontraron en la 

capital. Posterionnente, ""te objetivo fue matizado por el c\e 

industrializar las regiones menos desarrolladas, lo que implicaba 

no localizarla en la ciudad de México ni en su zona 

metropolitana. Por último, al 11.,gar lo" niveles de con..:entraci6n 

a generar graves problemas económicos, socialeH y politices se 

invierten las prioridades y "l objetivo fundamenta.l e"1 la 

deaconcentraci6n industrial de !« ZMCM y, de manera colat~ral, 

desarrollar las zonas atra¿adas. 

Como se puede intuir loa tres momentos de 111 planeación 

industrial se pueden ubicar dentro de la:i pol1 ticas ui·bano

regionales~'. Es dificil, sin ombareo, que su. periodización se 

aplique a las politicas de industrializ3ción pues a pe,,ar de ser 

~· Gustavo Garza propone los oubperiodos: Acciones pioneras 
(1915-1940); Las políticas de impacto territorial aisluc\o (1940-
19701; Las politicas urbano-rqüonaics en la estrategia ec:on6mica 
nacional ( 1970-1976); y la planeac16n urbano;. reg"na'.. 
institucionali~ada (1977-ha la f~chal, en: "DeBarrollo ~~on0mico 
de México, urbanización y po:O..í.. tiL·ns urbano-regivn.:t ~es .::11 México 
( 1900-1982) ". ~afia y econQIDht. '. 7, ( 1983), núm, : <'•t. J , pá¡¡, 
160. 
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complementarias, tienen dinámicas propias y responden a objetivos 
especificas di.ferent.,s. Intentar una 'periodización 'iUe incluya 
los procesos de concentrar y desconcentrar en nuestro pais ~ueda, 

pues, como una linea de investigación posterior. 

2. Políticas de desconcentración industrial 1940-1970 42 

Aún cuando existen div.,rsas disposiciones, nos detendremos sólo 

en las que son consideradas como importantes por su incidencia 
directa en la localización o deslocalización industrial de la 
ZMCM. 

Las políticas de localización industrial en este periodo no 
tienen como objetivo principal la dcsconcentración de la ciudad 
de México y su zona conurbada, sino el de indus1.r ialhar sin 
importar la concentración espacial. 

Este es el caso de las leyes y programas que a continuación 
se presentan. Bueno es decir que se presentarán evaluaciones ya 
realizadas por algunos autores: 

a.- Leyes de exención fiscal estatal para la industria 
(1940). 

Que buscarán desde su establecimiento estimular el 
desarrollo industrial. "El hecho de que se otorguen en todos los 
ea1.adoa -excepto el Dis1.rito Federal a partir de 1954- y que 
tengan un minimo impacto en el co~to total de producción, hizo 
que estas medidas 1.uvieran un efecto prácticamente nulo" 
(Garza: 1983: 162). 

b.- Ley de industrias nuovas y necesariau (1941, revisadas 
en 1955 >. 

C<.•nc.:cdc exc.:tnciones í iscoles de cinco a t' iez ai'ios tt las 

indus t..r iaB nuev.:i~ y ne~euar las en el país. y r1v Lid no 

"'".t Este .:1partado SE.: basa en lo fundamental en ol articulo de 
Gustavo Gar~a.: "Desarrollo económico dt- Méxic•::i. urbanü:ación y 
poli ticas lU'bano-rogionales en México (1900-1902) ... D.<:.lllo:>e.r~ 
f:.l.:.Q.ll.QJJ1Í.a.. 1'1. e 1983). núm. 1 C54 l. 
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restr ice iones geor;ráf icas por "" qu8 " ... hasta la d€""ada del 
setenta favorecia fundamentalmente a la región central del país. 
Ha sido claramente una ley sectorial dirigida al desarrollo 
industrial y no una política de descentrali~ación (sic) 
territorial de la industria" (Garza: 1903: 162). 

c.- Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana 
Industria (1953). 

" ... se proponia explicitamc.nte dar preferüncia a este tipo 
de empresas que se establecieran fuera de la ciudad de México y 

Monterrey. No obatante, en los primeros diez años de funciones, 
otorgó el 56% de los créditos a empresas del Distrito Federal, y 

posteriormente en 1970, absorbía el 52% de tales créditos, Junto 
con el Estado de México" (Garza: 1983: 163). 

d.- Programa de Parques y Ciudades Industriales (1953). 
Que s~ inicia en 1953 con la construcción de Ciudad Sahagún. 

Se construyeron 4 parques entre 195~-1960.Y ün l9G0-1970 14, de 
loa cuales 12 fueron privados "la localización de éstos 
distorsionó completamente los objetivos del program¡,, puos se 
localizaron según criterios de merc~do. Asi se permitió el 
eetablecimiento de parques en el mismo Distrito Federal que 
contenía el 95% del área total de los 14 parques construidos en 
el decenio" (Garza: 1983: 163). 

3. Politicas de desconcentración industrial 1970-1988 

En este periodo se puede observar que las medidas de politica 
induetrial tienen en lo fundamental dos objetivos, uno 
industrializar las regiones monos desarroll adns, lo <ill'-' Implica 
limitar eu localización en la ZMCM, busuando el equilibrio 
regional y¡ dos. implement.ar m•J-didas de descon(..!ent.r<.,c.:ión rara así 

enfrentar sus crecientes efectos. 
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a.- Decreto de descentralización industrial (25 XI 1971) 

Establece diversos estímulos, ayudas y fáciiidades para aquellas 

empresas que independientemente de cooperar a la desaluri.,ación 
de determinadas zonas de México desarrollon act.lvidades 
industriales nuevas en las entidades municipales donde se 
establezcan. 

Declara de utilidad nacional el establecimie1.to y ampliación 
de empresas que el gobierno estime necesario fomentar, mediante 

el otorgamiento de estímulos fiscales, ayudas y fácilidadee para 
impulsar el desarrollo regional, crear oportunidades de empleo, 

elevar el nivel de vida de la población, fortah,cer el mercado 
interno incorporar el mayor número de habitantes al progreso 
nacional; aumentar las exportaciones; sustituir las importaciones 
y estimular una planta industrial mejor integrada, con eficiencia 
produccti va. 

Este decreto tambien abre la posi blidad de conceder 
beneficios fiscales a ompresas ya en oper<1ción, para que logren 

producción, aumentar su eíici~ncia y racionalizar su 

productividad, en beneficio, tanto du las exportaciones como del 
consumidor nacional. 

Para conceder este tipo de est.fmul<Js. toma en cuenta: Las 

caracteristlcas de la zona o región del pais; la clase de 
industrias de que se trate; el volúmen de empleo que generen las 
empresas¡ su contribución a la producción e integración 

industrial y al desarrollo regional; la composición de su 
capital; la calidad y precio de sus articules; asi col!JO, el 

contenido nacional de los productos. 
O~ro aspecto qu~ destaca de este decreto, es la posibilidad 

que tienen las empresas ya establecida~, que no clisírut.an d'3 

estímulos fiscale~. de oponerse a su otorttamient.o a otras 

empresas del mismo ramo, prccludlendo así a lu compct.enciés 

desleal. 
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b.- Decreto de descentralización industrial (20 VII 1972) 

Este es consecuencia del anterior. El criterio de zonificación 
establecido en este decreto, que señala los estímu:os, ayudas y 
fácilidades que se otorgan u lat! empresas .industriales, divide al 

pais en tres zonas: 
La zona I, está integrada por el Distrito Federal y los 

municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, 

Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán y Texcoco 
del Estado de México; los municipios de Monterrey, Apodaca, Garza 
García, General Escobado, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y 
Santa Cetarina del Estado de Nuevo León y el Municipio de 
GuadalaJara, Jalisco. 

Esta zona, representando únicamente el O. 25% del área d0,: 

territorio mexicano, ocupa el 54.8% del personal empleado en la 

industria; concentra el 50.4% del capital total invertido en·e1 
pais; el 61% del valor de la producción industrial:el 60.8% del 
valor de las materias primas y auxiliares utilizadas, y el 58.2% 
del valor agregado. 

Zona 2, considerada de mediano crecimiento industrial, 
incluye los municipios de Tlaquepaque y Zapopan del Estado de 
Ja:1-isco; los municipios de Lerma y Toluc:a del Estado de México, 
Los municipios de Cuernavaca y Jiutepec del Estado de ~orelot!, 
los municipios de Puebla, Cuautlancingo, y ¡;an Pedro Cholula d"ll 
Bstado de Puebla y el municipio de Querétaro de: EBtado de 
Querétaro. 

En la zona 3, queda comprendido el resto del territorio 
mexicano que consecuentemente, se considera de un menor 

desarrollo industrial que el de las zonas anteriores. siendo ésta 
en donde los estímulos son mayores. 

Las reducciones fiscales se fijan en porcen~ajBa, 

relacionados con la localización de empresas en cualquiera de las 
tres Zonas citadas, y de acuerdo también a las caracteriristicas 
de la actividad que se pretenda realizar: la~ franq 1..iic ias 

incluyen -en porcentajes que van del 50 al 100% los impuest•Oo de 
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importación y sus adicionales sobre maquinaria; equipo, materias 
primas; partas y refaccionas; Impuesto del Timbre y la Percepción 
Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles o de loe 
impuestos Especiales que graven la venta de primera mano. En 
porcentaJe del 60 al 100%, el Impuesto Sobre la Renta que 
corresponda a las ganancias derivadas de la enaJenación de bienes 
inmuebles del activo fiJo de las empresas, y en porcentaje del 10 

al 40% del Impuesto sobre la Renta al Ingroso Global de las 
Empresas. Además está la autorización para depreciar en forma 
acelerada las inv<lrsiones en maquinaria y equipo para efeeto del 
pago del Impuesto Sobre la Renta. 

Estos beneficiot1 se conceden principalmente a lat1 Zonas 2 y 

3 pero asimismo existen beneficios fiscales en la Zona I cuando 
la empresa cualquiera que t1ea la zona en donde se establezca, 
realicen, previa solicitud, inversiones tendiente~ a racionalizar 
su producción y aumentar su e!iciencia y productividad y logron 
con ello una reducción on sue precios al consumidor final en un 
5% comominimo. 

c.- Ley General de Asentamientos Humanos (1976) 

lo~ asentamientos Tiene por obJeto la ordenación y regulación de 
humanos en el territorio nacional, para 
conservación y crecimiento de lot1 centros 

planear la fundación, 
de población. La ley 

establece asimismo, 
regular no solo el 

facultades tanto locales como fe<lerales para 
crecimiento de las zonas urbanas sino 

descentarallzlición en zonas dl' t1ctividades espec·ia: hadu" como 
zonas industriales, residenciales, etcétera 

d. - Plan nacional de desarrollo urbano <PNDUl ( 12-V-'/8 l 

Inicia con una evaluación del pals, en la que destaca: un 

crecimiento <le la población, una disminuc:ión r€.·lativa de la 
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población economicamente activa. crecimiento de la población 
urbana, migración campo-ciudad muy alta y una creciente 

concentración de población y de las actividades económicas en el 

altiplano. 

En el nivel normativo se plantea el siguiente objetivo, entre 

otros que inciden fundamentalmente en el plano urbano. 

Para alcanzarlos el Plan formuló políticas para cada una de 

las tres áreas en las que orienta la planeación de los 

asentamientos: 1.- Ordenamiento del territorio, 2.- desarrollo 

urbano de los cen~ros de población, 3.- elementos, componentes y 

acciones del sector asentamientos humanos. 

1.- Las políticas que propone para orientar el orqenamiento 

del territorio se 

ZMCM, promover la 

servicios públicos 

refieren a desalentar el crecimiento de la 

desconcentración de la industria, de los 

y de las actividades del sector privado, 

orientandolas a las zonas que declara prioritarias el Plan, 

inducir el desarrollo de las ciudades con servicios regionales, 

promover el desarrollo de los sistemas de transporte y 

comunicación interurbana, y estimular la integración y el 

desarrollo de centros de apoyo a la población rural dispersa. 

2.- En lo relativo a los centros de población se orienta a 

la coordinación de las actividades de planeación urbana federal, 

estatales y municipales a través de: 

il políticas de impulso, aplicables a los centros urbanos y 

sistemas rurales que la estrategia de desarrollo coneidora 

indispensables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

ordenamiento espacial. 

iil Politicas de consolidación, que se aplican a centros 

cuyo nivel actual de de!'arrollo sólo requkre de un ordenamiento 

de su estructura básica 

iiil Políticas de ordenamiento y regulación que supone la 

disminución del actual ritmo de crecimiento de algunos c~ntros 

urbanos, en los que la concentración esta agudizando los 

problemas. 

En el nivel estratégico, se plantean programas de acción 
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concertada para lograr los objetivos. Estas se agrupan en: 

1.- Acciones con las cuales los sectores de la 
Administración Pública b'ederal contribuyen a las prioridades del 
desarrollo urbano. 

i) Desconcentración Territorial de la Administración Pública 
Federal. 

iil Estímulos para la Desconcentración T~rritorial de las 
Actividades Industriales. 

iii) Integración Hegional de Servicios Urbanos. 
iv) Sistemas de enlace Interurbanos. 
v) Dotación de Servicios Rurales Concentrados. 
vil Aprovechamiento, Conservación, Desarrollo y Regeneración 

de los Recursos Naturales que se Relacionan con los Asentamientos 
Humanos. 

2.- Las acciones que el desarrollo urbano debe realizar para 
dar respuesta a las prioridades sectoriales. 

il Dotación de infraestructura para comunidades pesc¡u.,r .. s. 
11) Dotación de infraea true tura de Apoyo a lo" En<>rgútJ.cos. 
iiil Dotación de infraestruotnra a puertos industriales. 
ivl Equipamiento para la comerciali~ación. 
3.- Programas a convenir con los gobiernos do los estadoa, 

con los cuales loa gobiernos estatales responden a las 
necesidades de planeación urbana local, que surgen de loa 
programas de acción concertada. 

i) Desarrollo urbano de loe centros de población. 
iil Integración de centros de población rural. 
iii) Nuevos centros de población. 
Como instrumento se presenta el Programa de Desconcentración 

Territorial de las Actividades industriales. 
Adicionalmente se han definido otros instrumentos que, por 

su carácter especiíico, ae enumeran a continuación. 

l. - Ofrecer alternativas para una primera etapa de 
relocalización iudustrial y de servicios hacia centros urbanos, 
Iuera del ái·ea de influencia directa de la Ciudad de México 
!Golfo, lstmo, DaJio, etc6tera) 
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2.- Contar en 1979 con un reglamento para la ampliación e 
inBtalación de empresas industriales y de servicios en la Ciudad 
de México y Area Metropolitana. 

3.- Establecer, a partir de 1979, tarifa" diferenciales para 
el consumo de agua potable para usos domésticos, comerciales e 

indWJtriales en la Ciudad de México. 
4.- Healizar, a partir de 1979, a trav<:~ del Fideicomiso <le 

ConJuntos, Parques, Ciudades industria les y Centros Comerciales 

IFIDEINl, programas de diíusión de iniorlllación y asesoria para 
las empresas, sobre las alternativas de localización industrial. 

5.- Fomentar la especialización económica de las ciudades, 
en relación a su función dentro del Sistema Urbano Integrado del 
que forma parte. 

e.- Programa de Desconcentraci6n Territorial de las 
Actividades industriales IPRODEINl (2-II-79) 

Como conclusión sei\ala qt>e ya no es propicio que el 60% de la 
industria de tran,,formación se localice en tres ciudades 
principales del pais, ni que en la Ciudad de México, que es menor 
al 1% del territorio nacional, esto el 52% de la actividad 
industrial. Por lo que la solución a esta problemática oxiee que 
se disei\e una politica intetirel de incentivo~ que se aplique a 
las ~onas y ciudades que el PNDU esLime necesario promover. 

Así, los obJe ti vos de es te programa son: 
l.- Disminuir sustancialmente ol indice do concontración 

industrial que se observa en la ciudad de México y su área 
metro poli tena. 

2.- Regular el acelerado crecimiento industrial de las áreas 
metropolitanas de GuadalaJara y Monterrey. 

3.- Aprovecha loa recursos humanos y naturales disponibles 
en aquellas ciudades donde se adviert~ cierta vocación 

indu'3trial, mediante la captación de nu•>V<ts inversioi.0s en el 
sector se~undario. 
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4. - Crear 
industrial, en 

empleos a 
los c..:entros 

través 

urbanos 
de 
que 

la descon~entración 

por su localización 
geográfica desempeñan un papel de primer orden para los objetivos 
del Plan. 

5.- Controlar el ritmo de crecimiento de ciertas regiones, 
para aei acabar con las zonas subdesarrolladas y con las 
eobredeearrolladas, pues la diferencia de ingreso que hay entrü 
unas y otras aceleran los movimientos migratorios. 

G. - Lograr un mayor aprc.vecharniento de la planta industrial 
exi11tente en la3 área'3 metropolitanas e incrementar la 
productividad. 

Las rnétas, que a partir de estos obJetoe el Plan ~o propone 
son: 

1.- Actuando en loe incrementos, 
del indice de concentración industrial 

actualidad es de 52•. 

disminuir para 1962, el 5% 
de la ZMCH, que en la 

2.- Orientar para 1382, el 50% de loe recursos financieros 
que ee canalizan a la promoción industrial a través de los .fondo'3 
y fideicomisos de Nacional Financiera, S. A. y fümco de México, 
S.A., a las ciudades que determine el PNDU. 

3.- Controlar la localización de nuevas industrias en el 
Area metropolitana de la Ciudad de México, estableciendo para 
éetae tariíae en el suministro de agua potable y energía, 
proporciona les a los costos marginales en la ampliación de 
iníraeetructura 
eetablecimi~nto. 

y equipamiento ucasion~do!:J por su 

4. - Otorgar proporcionalm,mte, un m¿¡yor volumen de 

incentivos fiscales y tarifarios a la~ ciudades que señale el 
PNDU, para la captación de las nuevas plantas industriales. 

5. - Contar en 1978, con una politlca de localización 
industrial que tenga como eJe principal 
tari.farios y crediticios. 

6. - rromover la in"talación 

los incentivos fiscales, 

de las industrias de 

transformación de los recursos naturales en las reglone:3 donde ª" 
abastocen de materias ¡1rimas, y no en la proximidad del mercad•J, 
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7.- Lograr para 

necesaria a 10 centros 

1982, equipar con infraestructura física 

alternos de localización industrial en 

donde se concentrará la acción de los estímulos fiscales, 

tarifarios y crediticios. 
Las acciones parten de que el análisis y solución de los 

problemas derivados de la desigual distribución geográfica de la 
industria debe de tener un enfoque global que conjugue la 

experiencia de los distintos organismos públicos que guarden una 
relación con éste fenómeno. De ahí que las diversas secretarias 

coordinen uus actividades de la siguiente manera: 
Fiscales: - Secretaria de Hacienda. 

- Secretaria 
Industrial. 

de Patrimonio y Fomento 
,":; 

~.,.\. / 

-\ i,,,c' 
r'::.H 

Tarifarios: - Secretaria de Comunicaciones y Transporte. ;·;:~~ ,;;·: 

El 

Crediticios: 

- Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras ~1 ~t, 
Públicas. • ~ 
- Secretaria de Comercio. 

- Comisión Federal de Electricidad. 

- Petróleos Mexicanou. 

- Ferrocarriles Nacionales de México. 

- Secretaria de Hacienda. 
- Banco de México, S.A. 
- Nacional Financiera, S.A. 

Infaestructura:- Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 

f.- Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982 (1979) 

plan inicia con una evaluación del proceso de 
industrialización en México, en el que señala el agotamiento del 
patrón de desarrollo seeuido por la economia mexicana desde la 
Segunda Guerra Mundial. 

A par t. ir del potencial f inane iero que sienif icarón los 

excedentes generados por la exportación de hidrocarburo~ se 



planteó una estrattigia de 1,re" etapas: 1. - superar la crilliB -al 
presentar'3e el plan la declaran superada-; 2. - consolidar las 
bases de un proceso de desarrollo capaz de sustentar~e por si 

mismo y 3. - entrar de lleno a una fase de crecimiento acelerado, 
durante los dos últimos años del sexenio de Lópe~ Portillo, y 
prolongarla durante el decenio de los 90. ?ara asi absorber la 

fuerza laboral que se incorpora anualmente al mercado de trabaJo 
y eliminar la deso•;upación y el subempleo originado en el pasad•J, 

Como obJeti vo central tiene el acabar con la desocup0<ción y 

el desempleo hacia finales del siglo, por lo que la estrategia 
plantea la necesidad de alcanzar tasas más altas de crecimiento 

económico compatible con éste obJetivo. 
Destaca loe requerimientos de la estrategia económica: 
l.- Desconcentrar territorialmente la actividad económica, 

orientando lae inversiones hacia las costas, las fronteras y 
otra" localidades que puedan convertirse en alternativas viables 
a loe grandes centros industriales del pais. 

2.- Equilibrar las e'3tructuras de mercado, atacando las 
tendencias a la concentración oligopóli<.Ja ~n las industrias má" 
dinAmicas y articulando a la gran empresa con la mediana y la 

pequeña. 
Es importante detitacar para nuestra investigación el 

apartado de Prioridades Regionale'3. Señala quo paradógicamente 
hay que concentrar para deaconcentrar, pues "la industria para 
prosperar, requiere de una masa urbana crítica y de 
iniraeetructura adecuada. Sólo de este modo surgen economías 
externas y de aglomeración que son factores determinantes de la 

localización industrial" CSSP:l985:~91. 

El Plan, en esa linea adopta explicitamente un E>nfoque 
seloctivo. Pretende deBalentar las inversiones d~ altos costos 

colect.ivos en el Valle de México, promoviendo su ubicación en 

ciudades de tamailo medlo altamente dc<Jarrollabl.os. En '°"ta 
situación se encuen~ran las fronteras y las costas, con el fin de 
fácilitar las exportaciones. Las ciudades qu<.J se en~uentr&n & lo 
larg0 di.! .la red n .. '1c ional d~ disLribución d~ gas. Y las área!5 en 
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que existe materias primas abundantes cuya transformación 

requiere fomentar industrias cercanas a las fuentes de 

aprovisionamiento. 

A las empresas quú se Jocúlicen en ·estas region~s 

prioritarias, el Plan 

Administración Pública 

otorga diversos estímulos a cargo de la 

Federal. Con tal fin se agrupan las 

siguientes zonas, ver cuadro 4. t: 

1.- zona I. De estímulos pr~ferenciales. E~ta int~grada por 

dos grupos de municipios: el de prioridad IA que comprende 

cuatro puertos industriales: Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-Las 

Truchas, Salina Cruz y Tampico y sus municipios aledaños, y las 

de prioridad IB quo son otras áreas costeras, localidades 

fronteriias y ciu¿ades 1.:on pc .. tencial de desarrollo urbano 

industrial. 

2. - zona II. De prioridades estatales. Incluye los puntos 

que los ejecutivos de las entidades federativas señalen como 

centros de actividad industrial en sus estados. Esto se 

formalizará conforme a convenios que con eate próposito se 
concertcn con el gobierno federa". 

3. - zona III. De ordenamiento y rei.;ulación. Se subdivide en 

un área de crecimiento controlado -IIIA· , int<igriida por el 

Distrito Federal y sus munkipios conurbado:i, y un área de 

consolidación -IIID- en que éstan núcleos de pobli.ción dtintro del 

radio de influencia de la primera. En e:;ta zonn, y salvo algunas 

modalidades que se detallan ¡i•Jsteriormente, las nuevas ~mpreeaa 

no recibirán estímulos. 

Se fomentaré las maquiladoras en la zona prioritaria. 

Bajo el rubro de Instrumentos del Plan. Los sopara en 1.

Instrumentos de acción directa, en 2.- Instrumentos de ac~ión 

indirecta y 3.- otros instrumentos. 

En el primer grupo incluye: 

i) Gasto Público en infraestruet.ura. Aqui se sei) .. 1>1. •1ue L.1 
desconcentración territorial d.- la actividad industria: es un 

objetivo nacional común al PNDU y PNDI. pur lo •¡ue l,, :;Af!O? 

atenderá de rnan~1·a pre!erencia] las Ji("'_'l';""·~idud02~: de ¿1mpl~ :¡ . .ión y 
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complementación de la infraestructura y el equipami<•nto urbano. 

que surgirá a medida que se expanda la industria en las áreas 

geográficas seleccionadas. 

Se orientará la inversión pública a las regiones geográfica.~ 

prioritarias y se inducirá inversión adicional en di verso" 

sectores, a través de sus efectos aceleradores del ingreso. 

ii) Expansión de la industria paraestatal. De acuerdo d las 

metas del Plan, en el periodo 1879 y 19U2 ~1 32% de la formación 

bruta del capital .EiJo del pab estaría a car!(•> de la empresa 

pública. Este volúmen de recuri;os asigna al seclur P"raestatal un 

papel determinante en el crecimiento m:onómico. Además •¡ua dota 

al Estado de dos instrumentoti de política. !ll primero es su poder 

de compra, que se urtilizará primordialmenta para alentar el 

desarrollo de la industria de bienes de capital. EÍ seeundo, es 

la poll tica de precios de las empresa~ d<> energl!ticoo. 

Se someterá a concurso de provedores nacionales la 
adquisición de maquinaria y aquipu con un sobre precio máximo del 

15%, el precio de referencia será el que en el mercado interno 

tenga en el país de origen del principal oferente. 

Se hará efectivo el paeo de impuestos en ca importación por 

parte de las empresas del sector público. 

Se implementará un presupuesto anual de di visas para vieilar 

el cumplimiento de las metas establecidas por el Plan en materia 

de comercio exterior e inducir su" proeramas de adquisiciones. 

liil Precios diferenclales d~ combustibles industriales. El 

Plan se propone mant.f'c!ner en un nivel infor ior .;il inturnac:ional, 

los precios inL·:Hno~ de loa ont.H'trét:.icos da uso industrial Y de 

los productos petrvquirnicCts básicos. I'ar.:1 t.al ef·Jc..:t..o t;e establece 

un esquema de precios diferenciales basados en las prioridades 

regionales que postula el Plan. 

30% sobre los precios internos de referencia del tia" 

natural, del combusloleo y de la electricidad a Ja!l empresa" que 

lleven a cabo nuev.3s ins tü. ~.:i.c iones industriales en la zona lA, 

ver cuadro 4. 2. Ad-:-mits, so otorgará un descuen"t.o del 30% en loa 

preci0s d~ petroquimi~oa bási·:os m~s important~a. si las nueva~ 
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instalaciones locran exportar al menos 25% de ~u producción en un 

plazo de tres años. 

En la zona lB: 

- !fo los munic:ipios de Tabasc:o y Chiapas se otorgará un 

descuento del 30% sobre los precios de dos de los cuatro 

productos considerados (gas natural, <:ombustoleo, elect.ricidad y 

petroquímicos). 

- un dccuento del 10 % en gas en aquellos municipios por los 

que atraviesa la Hed Nacional de Gas. 

- 10% de descuento en combustoleo en donde no hay suminist,ro 

de gas. 

- No se otorgan descuentos 

incluidos en la Zona lB, porque 

en los municipios fronterizos 

se ri~en por un esquema de 

est.imulos diferentes al resto del pais. 

In"trumentos de Acción indirecta: 

i) Incentivos fiscales. El rlan contiene un nuevo esquema e.le 

estimulas fiscales para el fomento tlJ las actividades 

industriales. E"Los estimulos se concederán a quienes inviortan 

en empresa" industriales, establezcan turnos adicionales de 

trabajo o adquieran maquinaria y equipo fabricado en el pais. 

Los créditos se otrogarán ~n base a: 

- Monto de inversión que se realice en activos fijos. 

- Volumen de empleo generado con motivo de dicha inversión u 

originado por el establecimiento de turnos adicionales de 

trabaJo. 

- El valor de la maquinaria y equipo adquirido que º"" de 

fabricación nacional, ver cuadro 4. 2. 

ii) Apoyos íinacicros. ~0r lc1=: crecient.es corrient.t.:~ do 

recursos derivados de la exp•Jrtac:ióu de p•.:t.roleo permito qU•.! ~~ 

lleve a cabo mecanlsmoa de apoyo finaw:.:ii::r·J E1 Ja indu!..;t.riu. r•ara 

tan efecto se inició el Progr~ma dc, Apoyo Ine¡¡rai " L• ind,mtrL1 

Mediana y Pequ.,ila, el cual c:oc.rdinurá las actividade'~' de los 

fideicomisos de fomento in~ustrial a cctrgo de ~~~lonal 

r.,inancioru. 

La protección in<lustr:ia L, la ; 1 .1.~ l.1..i(:.._1 .:.1ranc.::lari.-..,, :/ ~o~ 
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controles a la importación forman parte cent.ral del conjunto de 
estimulos ala industria. 

Ot.ros instrumeni..os. 
i) Transferencia y desarrollo de tecnologia. Cuyo objetivo 

es avanzar hacia la autodeterminación tecnológicd. 
ii) Promoción industrial. Por la necesidad de ampliar y 

diversificar las actividades de promoción de la Secretaria de 
Patrimonio y Fomento Industrial ha identificado un conjunt.o 
amplio de proyectos industriales. 

g.- Plan de Ordenación de la Zona de Conurbación del Centro 
del Paía CPOZCCP) (1980) 

El POZCCP se enmarca dtntro del PNDO y reune los prorósitoa y 
lineamientos que marea ld Ley General de Asentamientos Humanos, 
al refererise al t.rat.arnientc• tJUe debe darse a Jo~ fenómeno~ de 

conurbación del pals. 
Hace un diaenóBt.i.:o d~l porrJLté del crec;imient.o anárqnio.:.:o 1¡ue 

ha unido centros de población que tenían limi taeiones gtio¡¡rá.f icas 
definidas. 

Explici tamente uno de los principalP.s propósitos de t>ste 
Plan es la reducción del crecimiento poblacional y fisico de la 
ZMCM y la previzión de las nece8idadea present•os y fuluras 
respecto a: vivienda, vialidad, transporte, equipamiento urbano, 

infraestructura hidráulica, reBervas t"rri torialeB, prevención de 
emergencias urbanas, administración del desarrollo y 

participación de la comu1.id<>d. üdemi1s de la clasificación y c1sos 
del suelo. 

Para lograrlo!; proponi:.~ corno in~ Lru10ento:1 s ha lvs plnneti de 

acción concertada de los que de::; ta•;d el Programa de 

DGsconcentraci6n Terrltorial de la ac~ividltd lndusLrial CrHODEIN) 
que ya sido cvmentado en c-~te trabajo. 

E~ ~m1101·tanto se~alar qtle ~n een~ral ~ste plan BC r~fier~ ~ 

cuesti0n1::5 urLianas (vivienLi.t, vL1liL~.:.td, t.r.:ln~port.e, equi¡Kirnicnl.o 
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urbana, etcétera) y la deaconcentración industrial, figura sólo 

como instrumento. 

h.- Plan de desarrollo urbano del distrito federal (pdu-dfl 
(1900) 

Preaent<1 un diagnóstico genera: del Distrito Federal. Del qu•· !.le 

desprende la necesidad de regular el crecimiento de la Zona 

Metropolitana, daf in ir sus límites f isicos y promover un 

desarrollo urbano más equilibrado. El PDU-DF es concebido de 

acuerdo al PNDU, por lo que representa un eefuerzo para inducir 

un cambio gradual en el uso del suelo y la densidad de la Zona 

Metropolitana y evitar que éeta exceda loa 21.3 millones de 

habitantes para fines del presente siglo. 

Resumiendo sus obJetivos son: 
crecimiento y desarrollo del área urbana 

Ordenar y regular el 

del Distrito Federal 

para lograr una distribución equilibrada de las actividades 

económicas y de la población; promover el desarrollo urbano 

integral y equilibrado del Distrito l'ederal ¡ propicü1r las 

cc;ndlcioncs .favorable>J para que la población del Distrito Federal 

tenea acce"o a los beneficios del desari·ollo urbano; y con1;erv1H·, 

meJora1· y aprovechar el medio ambh.nte del Di:;trito Federal. 

Para lograrlos y de acuerdo a la lt:y d., <1sent<1mic·ntos 

humanos el PDU-D. F. establee" las >1iguientes politicas: 

l. - de crecimiento. En resumen pretend~ controlar la 

expansión urbana en el Di>1trito Federal, partlcularm0nte en la 

parte surponiente, sur y suroriente. Di versificar el área urbana 

para optimizar la ocupación de la zona actua lmenta subutiliz.lda 

en lo referenete a su capacidad inste;lada de infraestrw;tura, 

equipamiento y sarvicios públicos. 

2. - Políticas de conservación. E~t..ablecer y m.::1ntent.r un árt:.~a 

de amortiguamiento entre el áJ.·~~a ;::iusceptiblc d..-...: d~::;arro l lv urbano 

y las áreaa no urbanas clE:l Diut.rlto l!'F.:!de.ral. PreH·-·::·rar y 

reforestar loa bos'lUes del Distrito J'.,J.,rú. Atcrnc!er y >pi·uvechar 
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las áreas para explotación agropecuaria intensiva. 

3.- Politicas de Mejoramiento. Ordenar la estructura urbana 

del Distrito Federalmediante un sistema de centros urbanos que 

sirva a un conjunto de unidades socioeconómicas en alto grado 

autosuficientes. Propiciar una distribución más equilibrada de 

usos del suelo urbano a través de la relocalización de 

establecimientos industridles, admini.,trativos y de abasto. 

Incrementar las acciones de meJoramienL0 o renovación urbana 
acordes con una muyor div~rsificación de las zonag actualmente 

consolidadas. 

Para llevar a cabo los obJ~tivos y politices del Plan se 

formuló una e" tra te¡¡ía general, la cual se e" true tura en función 

a los componentes genéricos: Centros urbano" )' sistema de 

transporte, incluida la red vial. 

Las principales funciones de los centros urbanos serán 

identificar a los habitantes con su área geográfica, ofrecer 

espacios para actividades cívicas, culturales rec:reat.ivas 1 

concentrar la inversión pública que inducirá la polarización de 

la inversión y los servicos generales y especializados y alojar 

el transporte privado para fácilit"r el uso alterno del 

transporte colectivo. 

El sistema de transporte favorecerá el desarrollo y 

consolidación de los centros urbanos y fácilitará la fluidez de 

intercomunicación. 

La estrategia indica la formación de corredores urbanos en 

el área de influencia inmediata de las linea" de transporte 

colectivo, cuyo desarrollo ~ea intensivo y permita la vivienda d~ 

alta den,.ldad y el establecimiento d" servlcio:>. 

i.- Plan Global de Desarrullo, 1980-1982 (abril 19801 

~ste Plan resume la politica a 3eguir durante el periodo 1980-

1982. Para r·~alizarlo ''se estudiaron con la mayor atención loa 

p1·ogr.:.1mcJS y d~mandas de las organizaciones soci.:ilos y po'!.ít.icas 
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del pais y, en general, laa opiniones de la8 íuer~as 

productiva,,, Se revisaron los principa tes estudios sobre loa 

temas incluidos dentro del documento y se compararón, fin~lmente, 

las técnicas, características y re:iultados de diversos planes 

vigentes en otros paises ~n los que ya existen sistemas de 

planeación en operación ... " (PGD: 1980: 19). 
Está conformado en base ha :og planes sec~orialea loH quo 

realizaron diagnósticos específicos, propósitos y acciones. 
La estrategia planteada se sustenta en cuatro obJetivos: 1.-

Reafirmar y fortalecer la independenc.:id de Mexico como nación 

democrática, Justa y libre en lo económico, lo político y lo 

cultural; 2. - Proveer a la población empleo y mínimo de 

bienestar, atendiendo con prioridad las necesidade~ de 

alimentación, educación, salud y vivienda; 3. - Promover un 

crecimiento económico al to, sostenido y eficiente; 4. - Mejorar la 

distribución del ingreso entre las per,,onas, los factore:i da la 

producción y las regiones geográficas. 

Para nue:itros fine:i es de desta<:ar los apartados: l. - la 

política del sector industria y; 2.- las politices regionales y 

de desarrollo urbano. 

1.- En el PGD se asienta que la política industrial so 
orientará a establecer un mayor dinamismo en el ~ector 1 mayor 

competitividad y el impuleo a la producción de bienes nacionales 

y socialroenta nece'3arios en las regiones. La poli tic a industrial 
estará normada por el Plan Nacional u~ Desarrollo Industrial 

(PNDil, y los propósitos básicos aon: des<:oncentrar 
territorialmente la industria, orientando las inversiones hucia 

los bienes de consumo social y nacionalmente ne~esarios, 

desarrollar ramas de al ta productl vid ad, ·O a paces de exportar y 

sos tianer empresas de manera eficienLe, integrar meJor la 
estructura industrial para aprovechar los recursos na tura] t:s, 

~quilibrar la e!3tructura -..lel mercado, atacar la cxc·~siva 

concentración que existe en cit:rtas rarncis y ~1rticuletr .:i la f!,rétn 

empre"ª con la mediana y la pequeña ',ndustria. 

Sus íi11~B son, pués, desarroll..-t· a partir do )OH recursos 
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natur>iles del pilis, crear empleos y contribuir "ustttncialmente a 
resolver el probl.,ma de los uon:iumos básico:; d<? una población que 
no está servida por la cictual estructura. 

Señala también que la ubicación de la industria en los 
puertos y en las fronteras, asi como en las ciudades de tama~o 
intermedio en zonas preferentes, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano (!'NDU) contribuirá a con~olidar centros 
alternativos de desarrollo y a crear un :;istema de ciudades, 

autosuficiente y distribuido racionalmente en el territorio 
nacion:.i.l. 

2. - Para el PGD el desarrollo económico y sc,cial con el 
espacio territorial se debe de ver de manera integral. Asi, se 
plantea cambiar los procesos migratorios, ocupacionales, de 
urbanización y de localización industrial, fortaleciendo el pacto 
federal y apoyando la orientación hacia las costas y fronteras, 
dentro del esquema de desconcentrar concentrando. La política 
regional y urbana se orienta hacia el logro de un desarrollo 
espacial más armónico. 

Un desarrollo regional armónico es fundament.al para 

corregir la excesiva concentración de la actividad eeonómica. E:l 
PNDU contiene la política de asentamientos humanos mediante la 
cual se plantea la distribución de la población y el ordenamiento 
del territorio nacional. Asimismo, para apoyar a la política de 
asentamientos humanos y fortalecer el desarrollo de ciudades 
intermedias hacia donde se puede orientar loe movimienLoa 
internos de la población se creó el PNDI, la desconcentración de 
la actividad económica de• las zonas altamente industrializadas 
como la Ciudad de Méxko, para darle más importancia a las 
ciudades de los puertos industriales y a la zonas del sureste. 
Con ese propósito se crearán una serie de incentivos fi~~ales y 

\.!rediticios así una política de precies de li::\S ampr,..:sas 

p;n·aes ta tales tendiente,; " facilitar el desarrollo industrial en 
dichas zonas, Se crearon dos comisiones para vigilar esLa 
pollt.ica: Comisión coordinador::: dol Programa 

:-lesarr<•• lo de las Franja!l front.cr.i..:..:Ls y 7.onus Idb1·e~ (C.')DEF) y ]Q 
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Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (COPLAMAR). 

El PGD Be propone como objetivo.,, La creación de la" 

condicionet::i: necesariaB 11ue ~ustenten un i.:recimiento má:J autónomo 

de las regionet< y los asentamientos humanos para di>1minuir la" 
desigualdades regionales en t6rminos do minimos do bienestar de 

toda la población. Para este propóei t.o propone una meJor 

asignación de los recursos entre regiones con la finalidad de 

diversificar la act.ividad económica, tanto en el ámbito rural 

como en el urbano y orientar la~ acciones, obras y servicios del 

sector público de acuerdo a los lineamientos se~alados en el 

PNDU. 

Bn la actividad industrial se 

desconcentración y la relocalizaci6n 

sector de la producción. Laa medidas 

población rural más dispersa. 

propone fomentar la 

de actividades en cada 

de concerit.ración de la 

Es de se~alar que para puntos especifico~ el PGD indica la 

consulta del PNDI y PNDU. Adelanta, sin emba1·go, los criterios de 

su poli ti ce fiscal, poli ti ca de precios, po 1i tic a de transporte, 

creados para incentivar la relocallzación de la>J actividades 

económicas. Los cuales se presentaran con más detalle en loe 

comentarlos al PNDI y PNDU de ~ste trabaJo. 

4. Consideraciones a las politicas de Jesconcentración 

industrial de la ZMCM 

Los dos periodos son totalm"'"~" displlres en cuanto a la 

producción de politices de localización industrial y en cuanto a 

sus objetivos. En el primer periodo se evidencia la necesidad de 

industrializar a toda costa. En general estas pollticas toman 

como instrumento principal las exccnciones fiscales, que sin 

restricciones t{eográ.ficas, pretenden incentivar t.?1 pr•)ceso de 

indust-rialización y de localiz,,ción. 

En el seeundo periodo la ner.:l.3!5idad C'S la J.esconc...'entrui:l.Ón d~ 
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la ZMCM y desarrollar otras regiones. La producción de politices 
de desconcentraci6n se eleva considerablemente. Se inicia la 
insti tucionalizaci6n de la planeaci6n urbana con medidas como la 
Ley General de Asentamientos Humanos, que tiene por objeto la 
ordenación y regulación de loa asentamientos humanos, con el 
intimo fin de regular el crecimiento de las zonas urbanas y de 
las actividades industriales. 

La Zl1CM recibe un tratamiento espacial dictado por su 
importancia económica, poblacional, industrial, etcétera Asi en 
las politicas elaboradas a nivel nacional o regional el D.rr. o la 
ZMCM tienen un apartado especifico. 

Sobresalen en éste periodo las pc>liticas urbanas"'. que 
pretenden la regulac16n poblacional, control ecológico, 
particularmenete en lo que se refiere a contaminación ambiental, 
control de la mancha urbana, reconstrucción de la Ciudad de 
México, etcétera. 

En la mayoría de las veces la desconcent..ración indust..rial 4 •
1

, 

ea vista como el instrumento máB importante para lograrlo, como 

si de ésta dependiera la resolución de los problemas de la ZMCM. 
Paradógicamente, Junto a esta ponderación a veces exager'1da de 
sus efectos, so recurre en todos los casos a los estimulas 
fiscales, crediticios, tarifarios y de infraestructura para 
incentivar su relocalizaci6n, cuyos eí~ctos son, sin embargo, muy 

cus tionables. 
~n este periodo existen dos tendencias en la presentación d~ 

las politicas. Una donde se construyen fundamentalmente de manera 

4
'' Plan Nacional de Dosarrollo Urbano; Plan de Ordenación dE! 

la Zona de Conurbación del Centro del Pais; Plan de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; Plan Global do Desarrollo; Plan 
Nacional de Desarrollo; Programa de desarrollo de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de México y de la región Centro; 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

l!n menor medida, la creación o íortalecimient..o de cent.ro~ 
urbanos alternos (Plan Nacional de Desarrollo Urbano). 
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cuantitativa, dénde la>1 metas "ºn verdaderamant.'1 optimistas•". La 
otra, donde no se plantean metas cuantitativas··~. Esta hecho 
dificulta enormemente su análisis comparativo. 

Adicionalmente, por su estructura, algunos son por demás 
optimistas, por lo que en la realidad no cumplen sus expectativas 
y pueden ser calificados como fracasos, sin embargo esto no tiene 
correspondencia con los que evitan metas cuantitativas. Esta 
situación se evidencia cuando se encuentran diagnósticos tan 
encontrados como al del Pr•)grama de Desarrollo de la Zona 
11etropoli tana da la Ciudad de México y la Región Cent.ro; y el 
Plan Nacional de Desarrollo, donde el primero señala el fracaso 
de las políticas de deslocalización indust.rial y el segundo las 
califica de éxitos contundentes. 

En cuant.o a las polit.icas ~strictament.o de dasconc~ntraci6n 
industrial, se pretende realüarla hacia las costas, las 
fronteras )' otras localidades suceptibles a crecer, además de 
desalentar la inversión en la ZMCM. 

Para tal efect.o realizan una serid de regionalizacionea para 
otorgar eBtimulos a las industrias o, en su defecto, 
desalentarlae. Aai, los Decretos d~ Desconcentraci6n Industrial 
de 1971 y 1972 desarrollaron tres zonas: 

Zona I: Coneiderada como de alto crecimiento. No se le 
otorgan estímulos significativos. 

Zona 11: De crecimiento medio indust.rial. Donde se apuntala 
su desarrollo con atractivos estimules. 

Plan llacional de De,;arrollo Urbano; l'rogramu d<o 
Desconcentraci6n de :as Actlvidddes Industriales; Plan de 
Ordenación de la Zona de Conurbación del c,,ntro del Pai<Jó f'l<m de 
Desarrollo Urbano del Distrito rederal; Plan Nacional de 
Desdarrollo Indust.rial; Plan Global de Desarrollo; Proerama de 
desarrollo de ld Zona Metropolitana de L1 ciudad d<3 México y de 
la región Centro. 

"'· Plan Nacional de Desarroll ; P!. n do D"~arrollo d<0 la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de l1t:1. <:"' Región Centro; ?t'ogr«m<1 
Feneral de Desarrollo Urbano del D ~tri ~ Federal. 
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Zona 111: De menor crecimiento. Siendo ésta en donde los 

es Limulos son mayores. 

Posteriormente el Plan N"cional do Desarrollo Urbano, ¡,;i 

Plan Nacional deDesarrollo Industrial y el Programa de 

Deaconcentraci6n Territorial de laa Actividade8 Industriales, 

utili~arón una nueva regionalización, dividiendola en las 

aiguientee zonas: 

Zona l: De estimule"" preferenci,.les. Los estimules 

!ederales son mayores. 

Zona 11: De prioridades estatales. Los ejecutivos estatales 

señala sus propiaB ~onas prioriLarias como centros 

industrialea. 

Zona III. De ordenación y regulación. Subdivididas en zonas 

de crecimlento controlado y una área de 

consolidación. 

En bueno aclarar que la eL1foria por la p:antación tin éste 

periodo, se debió principalmente a lo~ crecienLe~ recursoB 
económicos generados por las exportaciones petrolera;;. También 

so pretendía apoyar no sólo una industrialhaci6n acelerada, sino 

la deslocalizaci6n de la ZMCM. Eata euforia sólo duró, como es 

sabldo, un periodo corto. Al inició de la crisis se congeló, en 

buena medida toda iniciariva. 

En resumen diriamos que éstas políticas en su diseño tiene 

errores a!Joclados a la premura c 1)n qur fueron hechos. A reserva 

de lo que demuoatre la información estadh•Uca podemos adelantar 

que de las met..as propuestatJ ninguna se cumplió t.:<lbalmente: 

Los programas de parques industria l•.:-!'::i comv al terna ti vas no 

son aún completamente aceptados por los empr~sarios. 

De la creación de los centros urbano- industriales al ternos 

actualmen tG no es tan, ni con mucho, .E une L,_:,z·1ando como eran las 

meta~. 

Atras de su dise~o suby3sen criteri0s caducos o ~in 

fundamente.·~ teó1·ir.=1)!J modernos. Vr. ~r. la id8u de los pu..'...•.:.::i de 

dt:sarrollo, 1::'5 dee.: r, c.lü locnlh:.ar erandi::~ "..!mpro!::5as ('fl zonéls 

a tra~adiJ:J l•ciJ":-\ qu~ con su di11ami!::5m1J a traigan a nuevas ~mpresaa, 
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mano de obra e infraestructura, esta atras de muchos de los 

programas de localización industrial (Lázaro Cárdenas-Las 

Truchas, por eJemplo). 



Conclusiones 

En México, como en muchos paises, las actividades económicas y la 

población se ha concentrado en pacas lugares. Ambos elementos, 

que son causa y efecto, acentúan un patrón de distribución 

geográfica poco uniforme. Asi, se van creando ciudades donde la 

aglomeración of r13ce a trae t.ivas ven tajas en servici0s 

especializados; establecimientos; mercados, etcétera, difíciles 

de encontrar en localidades pequeñas. 

Un argumento de . peso, que incluso es presentado en los 

planes de desconcentración industrial del sexenio 1976-1962""', es 

que los costos para proporcionar la infraestructura disminuyen 

con un tamaño de ciudad creciente. De ahi que se promoviera la 

concentración de la industria en ciudades corno México; 

GuadalaJara; Monterrey; y Puebla. 

Esta primera caracteristica hizo a lci Ciudad de México 

primero y a su Zona de influencia después, un luGar propicio para 

la localización industrial en el despe6ue de la sustitución de 

importaciones de los treintas. 

Como resultado de ella el crecimiento económico de las 

cuatro décadas que van d-o 1930 a 1970 fue importan1,e. El producto 

interno bruto <PIBl total entr<? 1930-194:J aumentó en términos 

reales al 3. 1% ~nual; al 5.9% entre 1940-1950; al 6.2% en 1950-

"'.,, cc•ncentrar para de~·concen1..1·ar 



1960; y 1 ccintinuó avan~ando hasta alcanzar el 7. 0% anua.!. enl:re 

1960- 1970. Este considerable crecimiento fue impulsad...-.. 

significativamente por el sector secunda1·io y, particularm<.>nk, 
por la industria de transformación (Gar.,a: 1984: 10). 

La industria localizada en la Ciudad de México de 1930 al970 

presentó un crecimiento acelerado. Si tomamos al número de 

establecimientos en 1930 tenla el 6.8% del total nacional; en 

1960 29.9% y en 1970 27.9%"'•. 

Si tomamos su PIB industrial en 1930 aporta el 27.2% del 

total nücional; en 1940 32.8%; en 1950 40.4%; en 1960 47. 1% y an 
1970 40. 6%•~. Obviamente si se tomara en cuenta la Zl1CM en su 

conjunto e2 to:J porcentajes se incrementarían notablemente. 

De 197 O a 1980 la ZMCM se sieue mantenier.do con "1 sector 
indu>!trial más diversifh:ado del país. En 1970 contó con .. 1 

52.00% del PIB total industrial del pai~; en 1975 bajó a 49.34 % 

y en :900 a 47.54% 

Estos resultados parecen indicarnos que a partir de 1970 se 

alcanzó el limite superior ue concenLración de la ZMCM y comenzó 

a decrecer au ritmo '°'º t.érminoa relat.ivos, que no en absolut.oc. 

Esta reducción se debe, parafraseando a Garza; en primer 
lugar, porque la elevada masa industrial concentrada impide quo 

continúe creciendo a tasas elevada~. En segundo lugar porque para 
ampliar mercados se hace imprescindible desarrollar la 

explotación de recursos naturales y de fuerza de trabajo en todas 
las regiones del pais. 

Esto no significa r¡uo concluya o se revierta su 

concentración económico-e~pacial, y comparativarnent~ va ha seguir 

siendo - por algunos años más- la más elevada dol pais . 

., .. , Dat.QS tomados d(J Gustavo Garza "r.oneentra·.::ión espacial de 
la industria en la Ciudad de M.;xico". fü!.tl:U..a_A, UM!-A, vol V, 
núm. 11 enero-abril, México 1984 . 

....... Aclaremos 4ue ~.:i diver¿cncin entre la iníormo.cl(•n para 
1970 se debe a que la primera se refiure a la Ciudad de México y 
la seRunda a la ZMCM. 
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Por su parte las politi~a9 de ctusconcentra~ión, aunque 

deberían de formar parte do un Lodo, ~on vistas como in~trumanlo8 

dd regulación urb<lna. Como piedra dt! t.oquo que ~olucionará todos 

los problemas de concentración de la ZMCM. 

Esta sobreponderación evidentemente hace que sean 

incons is ten tes, cuando no erroneus. Por lo que se hace 

recomendable que sean v ig t.as como in~ trumen t.os de po 1 i tic a 

industrial más que de regulai::ión urbana, para que incorporen así 

los fundamentos teórico~ adecuados que den como resultado 

solucionea a la problemática locacional. 
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Anexo ::S.1 

Criterio• ¡>ara la hon>0genhoci6n de la infor,...c16n 

de los censo~ industr1ale9 

l. - Se aelcccion6 el ano 197f! (:omo l.iatH:. 

2. - Se reallz.6 una tabla de eq4ivalenc1a2'. 

1975 
<Clavel 

11 
12 
13 

;.; t 15 

Tabla comp!:lrat.iVd d~ clavee a r1ivel l!CrUpo 
1975. l9rn y 196v 

l.BaDe 1975) 

1970 1960 
(Clavel <Cl~v") 

11 2100 
13 2210 2220 
12 2310 2320 

14 ' 15 • 16 2910 2920 
20 20 3111 3112 3113 3114 3115 

3117 3118 3119 3121 3122 
21 21 3130 
22 22 3HO 
23 23 32 l l 3212 3213 3214 
24 24 - 24 l JZ2(1 
25 29 + 241 3230 3240 
26 25 33 l l 3312 
27 26 ' 8646• 3320 
28 27 :J4'\.U 
29 26 3420 
30 3 l - 316 35:: :J~ lZ :•51:1 :>!1~ 1 3522 
31 32 3530 .'3~·40 
32 30 - p. 3012 •318 3550 J5CO 
33 33 3¡;¡ l 3C 12 36<:0 369 l 
34 3< 3710 3720 
3~ 35 + p. 8649• 3811 3012 3613 3814 
~6 36 . 3712 1 0621• :~e::: J022 

' 8&41• . p 81522• 
37 37 - 37J2 Je:: J031 3832 3833 
38 38 ' 8642• 3641 3642 3850 
39 39 .. !'- 8649• 390 1: ~r·oo 

3t16 

~l-;-1-dade-e del C-!nt>o de SerY~t:J .;;·-;¡-::i;p;;;;c,n parcial o tota~Jnl'.'nt.t: 
al t;.~z.~o !ndu~ tr la¡ 
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[l. Parte 

J. - En los casos donde se tenia que restar un subsrupo o e las e 
industrial para ser agregada a otro Cvg. grupo 24 y grupo 29 en 
1970) se procedi6 a calcular el valor de ese éstos. ~ate valor se 
obtuvo dividiendo el valor del subgrupo o clase entre el total 
del grupo, en ambos casos se utilizaron los datos a nivel 
Distrito Federal y Estado de México y de cada una de las 
principales caracteristicas censales: 
sg/ts = psg 
donde: 
tg = Total del grupo en la entidad. 
sg ~ Total del subgrupo o clase en la entidad. 
psg = ParticipacJón del subgrupo o clase dentro del grupo. 
Asi para desincorporar se aplicó: 
(1 - psg)* g24 
y para incorporar: 
(g29 + (psg * g24 l J 

4.- Para la homogenización de los grupos, en caso de que la 
información se presentara agregada nivel Distrito Federal o 
Estado de México, se procedió a tomar el total nacional de los 
rubros en estudio y calcular la proporción correspondiente a cada 
uno de los grupos: 

g/tn = r 

Donde: 
g = Son cada uno de los grupos industriales. 
tn = Total Nacional de cada uno de los rubros en estudio. 
r ~ Proporción del total nacional que corresponde a cada uno de 

los grupos industriales. 

Por ejemplo, si los grupos agregados fueran 37 y 38 sll valvl' "'" 
obtenclrla de la ,;iguiente manera si se aplica la fórmula 
(nd* (r/all 
donde: nd ~ al valor de 
1· = p1·oporción del total nacional qu., corresponde al p.rupo a 
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a : Suma de la~ vroporcionetJ de lo~ grupo:! ta de:!a*'regar del 

Dist.rito Federal 

Nacional 

número de Proporción del Grupos Hümero de 
industrial eet.ablecimiento t..otal nacionbl aareg!lidos establecimienioa 

que corre!! pende 
al grupa * 

37 544 1.845819 37+38 3 
38 294 o. 997557 37 l. 9475 

total nal 29472 2. 843376 •• 38 l. 0~25 

• ¡/tn : a 
•• Suma de lae pro110rciones de loa dos grupv:i a desa¡re(;er 

5. Como ~l objetivo et5 analb~ar la induetria manufacturcrJ. ee 

eliminarán los grupoB de la induatria ext.ract.iva )' el de la 

con!!trucc16n. 
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Anexo 4. 1 

Politicas de desconcentración industrial 1980-1988. 

a. - Plan Nadonal de De>larrollo 1983-1988 (PND) (mdYO 1983). 

En el apartado de Política Social, bajo el título de 

desarrollo urbano y vivienda se toca marginalmente, la 

localización industrial. La referencia es la siguiente ··El 

impulso a centroB $elecclonados Por sus ventajas para la 

localización de actividades industriales, de apoy<• a las 

actividades agrapecuarias por >3US funciones de enlaca entre los 

subsistemas, o bien por au importancia en la integración 

regional··. 

Por otro lado, en el apartado Lineas de acción para revertir 

las tendencias concentradoras de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, se expone que la reordenación de la ZMCM es úl 

problema más importante para asegurar un de>larrollc regional má>3 

equilibrado. El PND reafirma el papel íundam~ntal de los centros, 

particularmente de lotl puerto" indu,,trlahrn, ¡>.1ra lograr un 

desarrollo regional equilibrado. Para tal efecto propone un~ 

estrategla de redespliegue torritori~l de Las dctividades 

económicas que racionalice y controla el crecimiento da la U!CM, 

además de apoyar prioritariamente las retiionc>s ubicadas entre 

ésta y las c:ostas. 

Pasemos a explic:: i tar las estrategias de rcdesplicgue 

territorial de la economía. 

l. - Respecto a la Desconcentración industrial, el PND señala 

que se ha logrado en alto grado la desconcentración en lo que 

respecta a la expansión de capacidad de la industria intermedia 

pes.:i.da p0r 11.) que en el .futuro dich.::i. desconcentración sólr) deber:.'.&. 

ser recionalizada, con ol obje"t.o de reducir la~ presiono::s que 

ej"!rcen sobre el cri::?e1mlento urbano de los pue1·tos indu~~rial·~=i 
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en donde el agua sea escasa. Esta situación no es tan alagUeña en 

lo que respecta a la industria metalmecánica y de bienes de 

consumo tradicional. Se Eomentdrá el crecimiento de los segundos 

en León, el corredor del BaJio, Guadalajara, Puebla y Tlaxcala, 

Cordoba y Orizaba. 

Junto con este redeepliegue de la actividad industrial se 

fomentará una redistribución territorial menos desequilibrada de 

los servicios. Se fomentará el d~·surrollo de los servicios 

proft0sionales y técnicos en las ciudades medias en general y en 

forma destacada, en las ciudades mayores GuadalaJara, ru~bla y 

Monterrey, refor¿.ando ~u papel de 0ontrape~o .fr~ntr.: a la i.:apita1. 

2. - Reducción de la migración a la ZMCM, la que se urient.ará 

hacia ciudadeB medi.:i::! y se incrementará la capai.:idad de retención 

de las region€'s expulsoras. promoviendo un" trans:Cormnción de la 

•?conomia rural, ubico.da alrededor de centros urbanos pequei'los y 

medios, tendientes a diversificar el empleo rural. 

3. - Consolidar dos sistemas regionales relativamente 

independientes entre si en el occidente y el Golfo de México. La 

región occidente incorporará el área del Baj io y Guadal~Jara, los 

centros de Agusc&licntes y San Luis Potosi y el Puerto de 

Manzanillo. 

Al subsistema del Golfo de México, se integrarán las 

economías de los puertos con el área de Puebla-Tlaxcala y se 

reforzarli el papel de éstu c:omo nrticulación estratégica en Lre la 

costa y el Altiplano. 

4. - Racion11lizar y <.;Ontrolar el crecimiento de la Zl1CJ1. En 

el plano intreurbano la ZMCM roquiere de una poli tica que purmita 

restringir en forma severa el c:re-::imiento d" act.ividades <>n la 

Ciudad de México, ofrecer alternativas de empleo y meJorar las 

condicnonws de vida de la población ya re.,idente, reordenar el 

crecimiento urbano. 

El sector público Federbl, para tnl efrct''. ha prohibid o 

toda t>><pansión futura de la capacid.,d de produ~<0ión de las 

eropref:las parat-statales en esta zona. 

La ZMCM no ha cubierte> sus n·~·;esidade9 do infrae~trui.;tura 



Anuo :0~1 

básica, servicios y vivienda. Estas carencias se observan 
principalmer.\.e en los municipios conurbados del F.st.ado d<: México, 

por ellu se promoverá un equilibrio en la asignación de la 
inversión federal entre éste y el D.F. Asilas polít.icas de 
transporte, suelo y localización industrial, se considerarán de 
ma.nera conjunta para lograr la reestructuración del espacio 
metropolitano. 

Finalment.e, hay un apartado sobre las líneas de a~ción para 
el Distrito Federal, donde ae señala que por la interrelación que 
hay, laa acciones que se realizan o no en ella, t.iene en el cort.o 
o mediano plazo un impacto en el resto del país. Esta situación 
obliga a que las acciones se diriJan sobre dos lineas: la que ue 
refiere a la relación de la Ciudad d~ H~xico con otra~ regiones, 
que eu¡ion~ croar en ellas 
salud y vivienda, y 

oport.unidades 
la relativa 

de empleo, educación, 
a la distribución y 

reordonamiento de las actividades económicas, los asentamientos 
humanos, la vivienda, •Ü abasto, la :;ieguridad públiea y el reato 
de los servicios al interior de ia ciudad. 

b.- Programa de desarrollo de la Zona Metropolitana de la 
ciudad de México y de la región Cent.ro <PDZMCMHCl (x-83) 

Está dividido cuatro apartados: 
l. - Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Hegión 

Centro. El PDZMCMRC tiene un carácter regional, por la 
participación coordinada d<> los clObiernos del Dietrit.o Federal y 

los estados de México como responsables dlrectos del desarrollo 
de la zona y de los eobiernos de los ""t.ados de Hidalgo, Morelu8, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala, a los eualel3, por su os trecha 

relación con la Zona Met.ropol i t.an&, lee corresponde: tom«r una 
serie de medlda>J que aseguren la cornrncución de lo>J objutivot1 quo 
en él se plant.ea11. 

El programu de la ZMCM busca la congruenc 1'1 <:n '· '"- la>i 
acciones del D.D.F., la Admlnistraci611 Póblica ~adcral y el 
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,,stado de México y deben considerarse en los planes estatales de 

tlesarrollo de los estados de Hidalgo, More loe, rut:bla, Quére-taro 

y Tlaxcala, indispensablemente para comieguir la congruencia ·~on 

el PND. 

La formulación 

valoración de los 

del Programe ha partido del análisis y 

problemas derivados del crecimiento de la 

Ciudad de México hacia los municipios aledaños y eu~ efecL•os en 

el empleo, ordenamiento urbano y protección ambiental, el déficit 

en ma~eria de oquipamiento y de servicios urbanos; el impacto del 

crecimiento demográfico en el proceso de expansión de la mancha 

urbana y el desequilibrio preeupueetal cxist~nte entre las 

disponibilidade" financieras del Distrito Ft!deral y del e'3tado de 

México. 

La ZMCM incluye 16 del•,gaoionos política" d<:'l Distrito 

Federal, 53 municipios del estado de México y un municipio del 

estado de Hidalgo. 

En una ároa de 786 mil hect.árc.:as, dcinde el 15>; ya es'...éi 

ocupado por urbanización contínu", 27% 3ona "grícola. 20% 

forestal, 37% semiárid<... y el resto e!ltá c:onsti t.uido por "rial<:s 

y cuerpos de agud. 

La Rogión Centro incluyu a los edtados de Móxico, Hidalgo, 

More los, Tlaxcala, Puebla, Querétaro. Aunque el de>Jarrollo d•> 

cada una de eRtas en~idades tiene carácterísticas prropiaQ, 

mantiene una tendencia a la concentración dcl sua dCtividados 

económicas en aquellos municipios asociados con la ZMCM. 

2. - Estrategia. Se propone disminuir la uoncentración de 

actividades económicas y de servicioB en la ZMCM, a la vez que 

los estauo" de mayor 

do vida en ~l ároa 1 

se aseguren el desarrollo integrdl de 

interrelación con ello; acelerar la calidad 

a t.ondlendo lae ne ce~ iJ.ades pr ivri tarla!3 eon accione::! uni.f' icud.J~ 

de corto y mediano ¡1l<1zos, mejorando la administru<.!ión de los 

se1·vlcio!,j públicos, indui..:iendo a ~a i11vor~ló11 Boeial y priva<.:.:.-t, :/ 

<'St.imulando la participación l!oc:ial; dizminuir la <.!oncenLrac:ión 

.¡., ::ictividades en la ZMCM >0UP•)ll<: el lmpul:30 al des .. 1rrol!o rural, 

una reorgan! zaciün d~ )as .3•:.!t.ividadc.•s comt"rcialr:·tt y un desnrrol!o 
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industrial selt•ctivo en la Región Centro, que ofresca empluos y 

garantice la conservación de los ecosistemas. Exige tambien un 

programa especifico de desconcentración industrial de la ZMCM y 

un esfuer~o nacional de des~entralización y dosconcent.ración de 
las actividades administrativas. 

La estrategia de este Programa Regional considera dos lineas 
de acción que resultan complementarias. Por una parte, se define 
la estrategia que corresponde a la ZMCM. Por otra parte se 
precisan crecimientos aplicables a los seis estados que conforman 
la Región Centro. 

Para la Región Centro plantea los siguientes 1 J,,c,amientos 
para la ubicación selectiva de las actividades industriales. 

En la Región Centro del país se genera aproximadamente la 

mitad de la producción industrial. Estas actividades se 
encuentran altamente concentradas en el Distrito federal y en los 
municipios aledaños del estado de México. 

Para fines del desarrollo industrial en la Región Centro se 
distinguen dos zonas: 

1.- En los municipiou que integran la denominada zona IIID 
de consolidación: 

i) Sólo se permitirá la localización de nuevaa empresas 
industriales en los parques, áreas y ~onas que sean autorizadas y 

hasta su saturación. 
iiJ El Gobierno Federal concederá estímulos a aquellas 

empresas que, ubicadas dentro de la ZMCM, se desconcentren a las 
áreas industriales de esta Zon&, se aplicarán los mismos 
criterios selectivos en cuanto a sus niveles de consumo de agua y 

de contaminación. 
iii) No se permitirá la localización d~ empr~aas industiules 

cuyo proce~o productivo requiera consumir grandes cantidades de 
agua o que su nivel de contaminaci6n !3ea considerado como 

peligroso. 
2. - En los municipios qu" integran 1:1 zón~ JI de pri·oridades 

estatale!l: 
i) E1 Gobio:~rno Fed~ral eHtimuJará la ubicación do:- m.1"='v.~.::· 
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actividades industriales, teniendo como 1'..nica restricción la 

disponibilidad de recursos de cada zona. 
3. - Lineas de acción. La actual concentración ha sido 

resultado de un largo proceso histórico. Por ello, la 

deconcentración implica una reforma profunda de carácter 
estructural, para hacer posible un desarrollo futuro Bobre bases 
dl.ferentes. Por ello es prioritario abrir opción de desarrollo 
hacia afuera de ] a Zona Met.ropoli tanét. E!:l tambien urgant~ hHcer 

electiva l~ desconcentración de la~ uQtividade~ industriales y de 

la administración pública que se realizan en la ZMCM. No todus 
los problemas de la ciudad nacen en ella, ni su solución puede 
definirse internamente. Por esa razón se proponen acciones 
simultaneas en las siguientes direcciones: 

i) Reordenar la acción del Gobierno Federal. 
ii) Fortalecer la intervensión de loe eetadoe y municipios y 

del Distrito Federal en la Planeación Democrática del Desarrollo. 
iii) Hacer efectiva la desconcentración de la industria. 
Sobre este último punto señala que la inercia concentradora 

de las actividades productivas hace que la industria ahí 
localizada represente el 43% del total nacional y dicha industria 
da ocupación al 40 % de la población económicamente activa 
residente en el área. 

Las economias en los centros de producción y 

comercialización que dscguran la ubicación de la industria en el 
Territorio de la ZMCM constituye un elemento determinante en las 

decisiones de localización de la inversión privada. 
La deeconcentz·ación industrial del área requiere de un 

esfuerzo de redespliegue territorial hacia la~ ciudades medias 
industriales y los puertos industriale8, así como hacia las ~onas 
rurales, de manera que se a:;.,gure la re tenclón de la población en 
sus lucares de origen y !Je sienten las bases ~conómi•:as péira un 

sociedad más igualitaria. 
En el cuadro 4.3 se presentan aquellas actividades 

industriales cuya reubicación debe ser analizada con el obJetivo 
de alcan~ar el cont.rol y la disminución de la contaminaciéin 
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ambiental. 

El Programa afirma que los intentos de desconcentración no 

han logrado los objetivos que perseguían. Gu caracter de 

instrumentos induscti vos limitó su ·oapa·oidad de incidir en el uso 

del suelo metropolitano a:!.. no consider.;1r simul t.áneament& 

mecanismos de control sobre el uso del terri todo. 

Para •¡ue los criterios definidos en este Programa Regional 

prevalezcan es necesario: 

l. - Eva~uar la incidencia de la proximidad de los rner<'adc..s 

d<, insumos y de realhación de la producción para establecer 

criterios de localización industrial. 

2. - Estimular el pleno u>!o de la capacidad instal'1da de las 

plantas industriales 9n operación, que soan generadoras de 

empleo, por eJcmplo, •on aquellas Jctividad"s que puedan 

realizarse en dobles turnos. 

3. - Definir el perfil de las industrias adecuadas pau. Ja 

ZMCM, "'n función de cri ter io>l que tomen en cuenta el impa..: to 

sobre el empleo, el mercado local la expansión fisica y el acceso 

a la vivienda y a los servicios públicos. 

4. - Coordinar .,1 proceso de desconcentración industrial de 

la ZMCM con estimulo,; a l.; agroindu,,tria en otras zonas y 

regiones del pais dedicadas a la producción agropecuaria, a fin 

de lograr su desarrollo economico y au capacidad de retener la 

mano de obra en el lugar de origen. 

5.- Difundir las alternativas de localización industrial en 

otras zonas del pais, a fin de orientar las inver~iones. 

6. - Con'3iderur en la de!ini<!ión de tarifds de ..:onsumo de 

agua potable la maeni t.ud de lc1t: volúm.:·ne8 demandados. 

7.- Establecer con ..:riterio~ rcgionale>!, límites a la 

ampliación de la capacodad instalada ~ara el suministro <le aeua, 

energía électrlca y combu>!tibld. a fin de incidir en la 

rn•:ionalizaci6n de~ consumo de agua y ~nu1·e .. ~ticos. 

8. - ~sL.:.tblec+::r un dif•:t·e11..::ial, 0n reluclón l.!•:•n ótru.s 

r~gi.onez del pu is. .:\ l t1 cuoti.1 d~· cont.rcl t..ac.:ión dcJ ?:;o..:rv l.:· io d~ 
ürit-eLa ,~_uct.r:ca y a l.::i conexión <..l ~as rt?d~s de distribu' . .;16n d~ 
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gas natural, ga" LP, gasolina, disel, petróleo y combus tóleo. 

9. - Controlar el establecimiento y ampliación de industrias 
contdminante:3 y grande:3 con:3umidora:3 de agua y ener¡¡ético:3. 

10.- Promover que las industria" introduzcan en sus procesos 
productivos el uso de equipo" anticontaminantes. 

11. - Elaborar e implantar un programa de deaconcen1..ración de 

la industria i;ontaminante y grandeg r..:onsumidoras de agua, a .fin 

de que se re:ocalicen gradualmente en otro punto del espacio 

nacional, ad~acuado para el desarrollo de las mismas. 

12. - Promover y fortalecer la responsabilidad ciudadana, a 
fin de que ejerza control social sobre la inst<1lación o 
ampliación de las plantas contaminadoras del medio ambiente. 

13.- Prohibir la creación de nuevas áreas para determinadas 
actividades industrial~s y la ampliación de las existentes, de 
manera que la oferta 3e l!luelo para es te ut>c tor concuerde con la 
est.rategia de desconcent.ración. Al rnisnK· ti'~mpo, "ª aprovechará 
en .forma más intensa y raci. 0:.i11.'.1l la r~:Jerva du tierra existen.te 

para uso industrial. Para ell•:> deberán modificarse Ja lee;islac:ión 

y lo" instrumt>ntos aplicables "obre la materia. 

c. - Programa 
federal 1Y87-1988. 

General de Desarrollo Urbano del Distrit.o 

Este Programa asigna a las aut.oridades de la Ciudad de 
México la responsabilidad de apoyar con infraestructura y 

equipamiento urbano el cumplimiento de aquellas funciones en 

beneficio de la nación. 
Sus objetivos se puden resumir en: Reordenación de loa 

barrios afectado3 por 10:3 "ismos y definir las ¿onas dt> riesgo; 
regular el uso del euelo¡ protección Je la!.:I ár'J.:ts deBt.inadau ét la 

c0nservctci6n ecol,jglca ¡ rev i t.ali"'ir y recon~ Lruir el Ct:!ntro 

hist.óricc• de :a Ciudad y prc>teger d ¡.>atrimonio cultural formado 

por' los 0dificios, y .lu:J ....:on_:unt.os urbanos. 

r:~" ] as pul i t.icets íjll(' -=~ . O:: !.lr("•e:ram.:1 defino. vamos .:.1 i-1ri:scnt.ar 
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tema de investigación: a) 

la regulación de uso del 

suelo, por medio de su a~ignación adacuada, d~ la creación de 

reservas para observar -:11 crecimlento de la ciut.lad y de la ¡.t1.i".:stc1 

en marcha de acciones para normar el desarrollo urbano. b) Hacer 

propias las medidas emprendidas por el Gobierno Federal ~n 

materia de desconcentración de las actividades económicas y 

admir.~sl.ra<.ivas, vinculando a la c:iudad de México c:on la zona 

cent.ro del país. 

De los instrumentos para lograrlo, cabe destacar el Prograroa 

de Reordenación Industrial, dieeñado para enfrentar loe problemas 

de desempleo, contaminación ambiental y la inadecuada 

distribución territorial de loe establecimientos indistriales en 

el Distrito Federal. 

El Programa define un nuevo conc:epto de industria para la 

Ciudad de México, que a partir de la selección de sitios 

adecuados para la reubicación industrial, establece un esquema de 

distribución Territorial de las actividades productivas, basado 

en Parques para la industria pequeña y mediana y en Módulos para 

la Micro-industria. 
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