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N T R o D u e e O N 

No ex1ste la menor duda que en el presente 5iQlO el 

de~medido crecimiento de las grandes urbes, es un gr•ve p~cblwm•, 

provoc~ndo en forma palpable y latente disturbios en díferentes 

actividades administrativas, de trabajo, politica~ de servicios, 

comunitarias. familiares, a la sociedad en si. 

Pero no es algo aislado, se presenta en nuestro pais y 

también a nivel mundial. 

El motivo que me impulsa a realizar esta tarea de 

inve~tigacion, es observar y analizar, la verdadera dimunsiOn d• 

los asentamientos humanos, sus consecuenc1as social•• y la 

ne~esaria y e~tr1cta apl1caciOn de las normas jurldicas. 

Se toma como punto de partida modelo de estudio, l• otror• 

ciudad de los Pillac1os, la ciudad mas poblada del mundo, l• 

ciudad de México. 

Es idea primordial en el presente trabajo dar auge a las 

inquietudes y necesidades de la mayoria de la poblaciOn contando 

entre otros: La irregularidad en los servicios tanto püblico• 

como 'Privados, la insuf ~ciencia de las fuentes de trab•jo qu• 

desembocü en la creciente criminalidad, la falta de 5atisfactore& 

para un elemental espacio en donde poder construir una vivienda, 

aunado a la carest1a de alimentos, la contaminaciOn y la 

inseguridad pUbl1ca. 



En la primera parte debemos de dar una base de seguimiento 

por lo que se avoca a la e~plicaci6n y defin1ci6n de varios 

conceptos utilizados durante el esquema de estudio. 

La historia siempre es importante, para entender y 

comprender cualquier situación o hecho, es recomendable acudir a 

los acontecimientos pretéritos, con ello se logra un panorama mas 

amplio y veraz de los asentamientos humanos. 

La evolución y desarrollo de los asentamientos humanos, se 

tratara en el segundo capitulo, abarcando desde ta época ~nt1gua 

hasta la contemporanea. 

Es adecuado hacer un· an~l1sis de las diversas 

disposiciones legales aplicables al desarr~llo urbano de la 

población, objetivo del tercer capitulo, utilizando para ello la 

piramide kelseniana. 

La cuarta sección y después de la compilaci6n de datos, d~ 

como resultado una insuficiente planeación y plani1icación en el 

Distrito Federal, ocasionando con esto una multiplicidad de 

problemas sor.io-jurldicos. 

Es pretensión de este trabajo, e~pllcar, analizar y 

comprender la real situación de la sociedad me~1cana enfrentado a 

la excesiva eKplosiOn dernogr~fica. se intenta dar posibles 

5oluciones a los factores, elementos y repercusiones ocasionados 

por los vastos desarrollos urbanos. 
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CAPITULO 

CONCEPTOS GENERALES 

l. ASENTAMIENTO HUMANO 

2. URBANl5"0 Y DESARROLLO URBANO 

3. PLANEACION Y PLANIFICACION 

4. EL DESARROLLO URBl\NO COl10 OBJETO 

DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGIA 



CONCEPTOS 

Principalmente mencionaremos a cont1nuaci6n algunos 

Asentamiento Humano, Urbanismo, Oesarrolo Urbano, 

Plan•aci6n y Planificacibn. 

En estos conceptos encontraremos diversidades 

significativas; sin embargo nos servir~n como marco de 

referencia• con lo cual trataremos de dar una def inicibn que esté 

m•• ad•cuada con la población. 

Los conceptos que analizaremos seran la base para un 

adecuado desarrollo de nuestro estudio, tratando de dar un nuevo 

enfoque a definiciones ya propuesta•. 

l. Concepto de Asent.a•iento Hultitino. 

SAHOP. nos da dos conceptos similares de lo que es 

asentamiento humano, en uno lo define como "La fase final del 

movimiento migratorio; esto es, cuando el elemento migrante se 

fija y establece permanentemente en el lugar de su nueva 

residencia, espacio geografico en el Que existe o se dá el 

establecimiento de grupos o elementos de poblaciOn con carácter 

perm•n•nte", y en el otr-o como el 11 Establecimiento de un gr-upo 

humano en un espacio flsico, temporal o definitivamente •• 

refiere a la conjuncibn dialéctica de ambos aspectos: La sociedad 

y el m•dio 11
• (1) 

(1) SAHOP, Términos m~• usuale• sobre Asentamientos Humanos, 5/e, 
1'1•Ml.co, 1978, •/p, 
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El maestro Horacio Landa coincide con el primerq de los 

conceptos antes refe~idos. (2) 

El concepto legal se encuentra en el articulo 20., fracción 

l. de la Ley General de Asentamientos Humanos (3), que lo define 

como: "La r~dfuci6n de un determinado conglomerado demografico, 

con el conjunto de sus sistemas de convivencia en una área 

fisicamente localizada considerando de la misma los elementos 

naturales y las obras materiales que la integran''. 

Considero que el ámbito de los asentamientos humanos es muy 

amplio ya que involucra múltiples aspectos de la vida, pues sean 

pequeñas ciudades o grandes metrópol1s. reflejan el nivel 

económico y la organización de la sociedad. 

2. Concepto de Urbanismo y Desarrollo Urbano: 

URBANISMO.- El Término urbanismo apareció aproximadamente en el 

Año 1911 a 1914 y es empleado dentro del lenguaje propio de 

arquitectos. 

Se limita a dos circunstancias: 

~l Aplicación sólo en el e9tudio a la ciudad. 

b) E~tudia de los p~oblem~s urbanos en forma empirica. 

(2) Landa Horacio, T~rminos ~. usuales ~ Asentamientos 
tt..Y.~!!.!lQ~. s/e, Mé~ico, 1978, s/p. 

(3} Publicada en el Diario Oficial de la Federación wl 26 de 
m•vo d~ 1976. 



La palabra urbanismo en su aspecto et1molOg1co tiene su ral~ 

en el latln urbe -ciudad, ismo- lo que.es, por lo que urbanismo 

significa lo urbano, lo relativo a la ciudad (4). 

Varios son los estudiosos Que han dado definiciones sobre 

urbanismo, entre otros, Geddes Patrick quién se~ala; ''La mejor 

discJ ol ina como punto de partida para el t.•rbanismo, no es de 

ninguna manera la técnica sino las ciencias de la observaciOn, 

cualesqu1~ra QUe ellas sean. Es necesario no limitarse 1~ 

ciudad sino analizar toda la región circundante y desde todos los 

puntos de v1sta posibles, tanto espirituales como geográficos, 

históricos o económicos''. (5) 

F~rchil Pratt Henry, ~n su D1cc1onar10 de Soc1ologia lo 

concibe como "El conjunto de conocimientos referentes al estt.1d10 

de la creaciOn, desarrollo. reforma y meJora de poblados 

ciudades en Orden de su meJoramiento natur~l y a la realizaci6n 

de las necesidades colectivas de la vida humana''. (6) 

El Diccionario de Planeación y Planificac1on nos define ol 

urbanismo como "El Conjunto de conocimientos referentes dl 

analisis y estudio de creación y desarrollo de poblados 

(4) Oiccion•rio Enciclopédico Planeta, Ed. Planeta 
Barcelona España, 1984, p.4388 

S.A., 

(5) Garcia Ramos Domingo, In1ciac~ !ll. Urb~, 3a. ~d. 

U.N.A.M., M~xico 1974, p.Lq7. 

(6) Ft11,rchil Pratt Henry, Diccionario de Soc1ologia, lOa., l:::d. 
Fondo de Cultura Económica, MeMico 1984, p.306. 
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ciud~de~ ~especto a su adaptacion material a la~ neces1d~des 

sociales de los asentamientos humanos. A menudo se les asocia 

como la disciplina orientada a la plan1f1cación de ciudades, ello 

no corresponde al urbanismo sino a la planificaciOn fisica y 

urbana". C7) 

Opino ~ue el urbanismo es una disciplina cientif ica que 

mantiene estrechas relaciones con diversas ciencias tales como la 

Ftociologia la politica, la economia, !a adm1n1strac16n pública y 

con arQuítectura, entre otras, difiriendo de esta última en el 

ao;pecto de Que no solo bu.,;;cCI 1_1na rne;or apariencia de la ciudad 

sino también una mayor funcionalidad aprovechamiento del 

2. Concepto de Desarrollo Urbano. 

Horac10 Landa. nos dice que el desarrollo es un ''Proceso 

programado de adecuación y ordenamiento del medio urbano en sus 

aspectos fis1cos 1 económicos y sociales y en función de factores 

dinamices como el crecimiento y el cambio. El desarrollo 

1mplica un proceso integral Que persigue el equilibrio de los 

aspecto~ fisicos, econOm1cos soc1ales siendo diferente el 

aspecto oarcial de crecimiento f isico Que en ocas1ones es 

interpretado como desarrollo. 

("'7)--0,:tegA Blake, J. Arturo, º-.;ccio!]c!!:..1.Q. tt Planeac;,i,,Qu y_ 
e..!AQ!f.!_c~ciOn, Ed. Edicol S.A., M•Mico, 1q92, p.352. 
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El desarrollo urbano debe ser concebido en inteqrar1011 

como parte inteqral del desarrollo regional o territorial, ya que 

difícilmente se dA en terma independiente''. (8) 

Ortega Blake, nos define en su Oicc1onario de PlaneaciOn 

Planificación al desarrollo urbano diciendo que: ''La apl1caciOn 

del concepto sign1f ica el proceso de transformación de las zonas 

urbanas orientado a su adaptación matP.rial par4 la realizac1on de 

Jas nec:es1.dades colectivas de la v1da humana·•. 

tmplica mod1f1caciones a las caracterist1cas econOm1cas 

fisicas para prop1c1arle a la poblac1ón aum~ntos en su n1veJ de 

bienest.:1r. Este proceso comnrende, crec1m1ento d~l producto 

perc~pita, cambio en las estructL•ras productivas, d1spon1b1l1dad 

de servicios sociales, ocupaciOn y distr1bución racial del 

espacio y distribución de los beneficios d~ crec1m1ento. 

Oue el desarrollo urbano pretende entonces el ''equ1l1br10 

entre los aspectos fis1cos, econOm1cos y soc1ales, de ello que 

sea conceptualizado en forma integral''. (9) 

t-1unio:agaGustavo, nos indica Que el desarrollo urbano sera un 

"proceso programado de educación y ordenamientos del med10 urbano 

en asp•ctos fisicos, económicos y sociales, en tunc16n de 

factores din~micos como el crecimiento y el c~mb10··. tJO) 

(8) L;;.;~HoraéTo'"7~.~:-p.20 
(9) Ort•g• Blake J. Arturo, ob,cit., pp. 120, 121. 
flOl Munizaga Gustavo, ~}osario~ Oes,.:t.rroJJ_Q. U..L:.lli!.!JJ2, Ja, ed. C.d. 

Universidad Católica de Chile, 19óq, s/p. 
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De los conceptos eMPresados sobre desarrollo urbano, puede 

decirse que el desarrollo urbano refleja las condiciones soci•l•s 

y econ6micas que han caracterizado al pais a lo largo de l• 

historia, siendo causa y efecto el funcionamiento de la economi• 

y condicionando la calidad de vid• de la poblaci6n. Asi la 

distribucibn de ciudades en el territorio es el resultado de l• 

evolución histórica de múltiples factores, como: Fisicos, 

económicos, sociales y politices. 

3. Concepto d• Planeacibn y Planificacibn• 

La etimologia de las p•l•bras plan•ación y planific•ci6n, 

viene del latin planus que significa plan o plano. La academia 

de la lengua española define a la planeaci6n como la acción de 

hacer planes, y a la planificacibn como la •cci6n de hacer 

plano•. ( 11 l 

El Diccionario de Planeacibn y Planif icaciOn eKpresa que la 

planeaciOn es1 "En términos llanos, se d•nomina el proceso 

r•querido para la elaboraciOn del plan. Es esencialmente el 

proceso de adaptaci6n de técnicas prescriptivas apoyadas en 

proyecciones estadisticas, evaluación cuantitativa piara preveer 

el futuro en func1ón de objetivos, metas. políticas y programas 

(Jl) .. Di~ri«;~-~cad•mia Española, Tomo 11, 20a. Ed. 
Ed. Espasa Calpe S.A., Madrid 1984, pp.1072, 1073, 

(12) Ortega Bl•k• J. Arturo, ob, cit., pp. 250, 251. 
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El Articulo 3o. de la Ley de PJaneacion ( 13), entiende por 

planeaciOn nacional del desarrollo de ordenación nacional 

sistematica de acciones que, en base al eJercicio d~ las 

atribuciones del ejecutivo federal en materia de regulacion 

promocibn de la actividad económica. social. politica y cultural, 

tiene como propOsito la transformación con las normas principios 

y objetivós, metas, estrategias y prioridades: se asignaran 

recursos, responsabilidades y tiempos de ejecucibn. coordinarán 

acciones y se •valuarán resultados. 

A continuacibn citaremos algunas definiciones sobre 

planificacibn. 

Gon;:i\lo Martner, nos dice que: "Es un proceso de decisiones 

que permite anticioar o determinar lo que se quiere realizar 

como se van a lograr e5os objetivos o situaciones deseadas en el 

futuro, por lo tanto, •e identifica la olaneaci6n como un proceso 

de aproximaciones sucesivas en las cuales se van reduciendo el 

núm•ro de alternativas que se presentan a la acción, o algunas 

pocas o una alternativa compatible con los recursos disponibles''. 

( 14) 

Hor•cio Landa, nos propone la siguiente definición do 

planificación: ''Activid~d interdisciplinaria a la realización de 

(13) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el b de 
f&br•ro d& 1983. 

( 14) Gonzalo Martner, Planificación ~ Presum!g.tlQ QQ.r_ E!Qru:aJ!!.il, 
Ed. S.XXI, México, 1976, p.45. 
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planes concretos en base a la racionalidad aplicada a la 

selecciOn de medios para la acción mediante un proceso continuo 

de ordenación de operacione~ de cará-ter sectorial .y el 

desarrollo prhctico de las mismas. Esta debe ser considerada 

como la actividad integral en función de las interacciones reales 

P.ntre los factores flsiros, social, econOmico y politice". ( 15) 

En conclusión, podemos decir 011e la PlaneaciOn es tal vez la 

mas importante que atraves de ella se fijan los obJet1vos y se 

diseñan los planes y programas necesarios para alcanzar las metas 

que se proponen en todos los campos. 

La planeaci6n en s1.1s términos más elementales: 

a) Plantea con anticipación (que hacer, como hacerlo cuándo 

hacerlo). 

b) Quiénes deberan realizarlo. 

el Cómo proyectar el fllturo y los medios eiect1vos par-t.t 

4. 

realizarlo. 

El desarrollo Urbano como Objeto de Estudio de 
Sociologia .. 

la 

El tema de desarrollo urbano es muy amplio, por eso considero 

Que como objeto de estudio a la Sociologla le inter-esa ul 

des•rrollo urbano porque refleja las condiciones sociales y 

económicas del pais y condiciona la calidad de vid~ de !a 

poblaciOn. 

(Í5J--L-.i.ñd;-~cio, Ob.-c-1t., p. 54 
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Por otra parte la Sociologia enfoca los problemas sociales 

de la ciudad y por eso le interesa que haya un desarrollo urbano, 

integral y equilibrado en les centros de poblaci6n1 propiciar 

condiciones favorables para que la sociedad pueda resolver sus 

necesidades de suplo urbano, vivienda, servicios público&, 

infraestructura y equipamiento urbano, meJorar y preservar el 

medio ~mbiente en los asentamientos humanos, aprovechar los 

recursos del territorio nacional para la reconstrucción de las 

ciudades y su reordenaciOn para que su población tenga ingreso a 

los beneficios del desarrollo urbano, asl como un respeto por sus 

valor•• patrimoniales y un medio ambiente mAs sano. 

Considero que el desarrollo urbano estA intimamente ligado 

con la Sociologla, porque siendo una ciencia teórica es una forma 

de Soc1ologla aplicada. 

10 



C A P 1 T U L O 2 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1) ANTECEDENTES GENERALES 

2) ANTECEDENTES EN llEUCO 

3) SITUACION ACTUAL DE LA CIUDAD DE 

l'IEXICO Y ZONA l'IETROPOLITANA. 
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ANTECEDENTES HISTDRICOS. 

1.. AntecedentlP5 Generales: 

Como antecedentes generales de los asentamientos humanos y 

el desarrollo urbano en la época antigua, tenemos las ciudades de 

China, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 

En Asia, principalmente en China, se han realizado diversas 

e>ecavaciones Que han sacado a la luz la e>eistencia de 

asentamientos humanos primitivos. Estos asentamientos que por su 

eM tensión y población podemos considerar en a lqurios casos, como 

verdaderas ciudades, se ubican particularmente en SitlOS 

favor~bles para el comercio o cercanas a grandes r!os, esta 

~ltima circunstancia es base de la agricultura de irrigación. 

Como construcciOn se destaca los palacios de los reyes, 

los templos. Por otra parte los agricultores 

artesanos viven en pequeñas aldeas cercanas a la ciudad. Como 

construcción de tipo civil. sobresalen las grandes obras de 

irrigaciOn y los caminos de actividad económica preponderante en 

la agricultura. 

Mesopotamia.- La civilización que tuvo su asiento en la 

región comprendida entre los. rios Tigris y Eófrates, conocida 

como Me•opotamia, eligió diversas ciudades tal•s comoz Evv~. 

Lagash, Ur y la prim•ra Babilonia (4000-1275 a.c.); Sargón (ól2-

538 a.c.), Korsab•d, Ninive y Babilonia (b04-~hl a.c.). 

12 



Las ruinas de la legendaria Ur son tal ve2 los asentamientos 

del hombre mas antiguo que puedan considerarse como una verdadera 

ciudad. 

Las excavaciones realizadas nos muestran la eHistencia de 

una c1v1lízacibn Que h8bit0 Ur aproximadamente de 2000 a 3500, 

a.c. muy avanzada para su época y que permaneció por mucho 

tiempo olvidada. 

La c:it..1dad de Ur tuvo época de gran esplendor, en el la se 

encontraban templos y palacios muy importantes por ser en su 

tiempo, la ciudad más influyente del valle del Bajo Tigris y 

Eúfrates. 

Al respecto. Jos ar-Queologos que descubr1er-cn Ur señalan: 

''Los contenidos de lc:as tumbas dan a conocer una sociedad de tipo 

ur-bano muy des"rrollada, una sociedad en la que el arquitecto 

estaba famil1or1zado ton todos los principlos bdsicos de la 

canstrucci6n t~J cDmo se aplican hoy en dia''• (16) 

De ta ciudad de Bob1lonia se han encontrado vestigios de 

mural las, templos, pal~cios, ja~dines, diques, puent•s y 

avenidas. primeros antecedent~s de la existencia de servicios 

construcc1ones en beneficio de los habitantes de la ciudad. Esta 

cjudad surge tomo resldencía en poder del rey, 5u situacion 

geoqr'-11ica hace muy favorable el desarrollo de la i'grieultura. 

116) Wool ley Leon.~rd, ~Ír~·-C1u.Qc.d Qg j9_~ CalQ.gQ.á, Núm. de Ed. 
Fondo de Cvltt.cra Económ1cét, México, 1980,. p.Stf' 
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Dos son los monumentos t1p1cos de la 

asirio-caldeo que son: Los templos y palacios. 

La parte m~s caract~ristica es el ''J1gurat'' o torre de 

pisos, compuesta de varias terrazas superpuestas y decrecientes. 

a lñs que se ascendia por medio de ramp8s, estando pintada de 

varios colores; uno por cada terraza. El ''?iqurat'' culmina en 

una capilla y un observatorio para los sacerdotes, de la tercera 

dinastia -de Ur, de la época de Oung1, es el "?igurat de Ur", 

siendo del mismo tipo que el descrito en la Biblia como Torre de 

Babel. ( 17) 

Los palacios: Eran numerosos, porque cada soberano se 

edificaba uno propio. 

Eg1pto.- Los primeros asentamientos humanos en suelo eq1pcio 

corresponden a pequPñas aldeas de cazadnres y pescadores, como 

en el c~so de Mer1mde i F~yum; posteriorment~ estas aldeas, 

crecieron y se convirtieron en asentamientos mas permanentes, al 

convertirse la agricultura en la actividad productiva dominante; 

estas ciudades, aunque pequeñas, contaban con templos y murallas, 

estas últimas para protegerse de posibles ataQues de otros 

pueblos, como ejemplos de esto tenemos a H1eracOmpolis Ombos. 

La aparición de una clase gobernante reQuiriO de la bGsQu~da 

( 17) Guzman Leal Roberto, Historia d.Et l.~. Cfil.~ui:-.ri!..1 Ed. l laq Ed. 
Por-rl'.la S.A., Mé-.cíco, i97e.-p. ·10. 

14 



de un lugar para establee!:' ... el poder real; esta función la 

ct.1mplió en un primer momento Menfis y posteriormente Tebas. 

Las grandes construcciones egipcias se realizaron con 

trabajo esclavo, destacan las tumbas (piramides), que fueron 

edificadas con materiales mas resistentes que los palacios 

casas de nobles. Los arquitectos egipcios inventaron la bOveda, 

la rolt1mna y el capitel. 

De las construcciones militares y civiles no nos queda casi 

nada, sin duda porque se hacian con materiales deleznables: 

Ladrillos crudos y madera. 

Los monumentos que aun se conservan son las construcciones 

funerar1A~ lm~stabas Pl r~m1de5 J del lmperio Menfita 

templo5 dPl imperio Tebano. 

L~s ma~t~b~~: Eran constrL1cciones sobre planta cuadrada 

•ectanqular en forma de pirAmide trunca, constaba: 

los 

a) De una capilla funeraria, decorad~. con bajo relieve. 

b) ne una camara sepulcral subterr.jnea donde yacia la 

momia encerr~da en el sarcOfaqo. A esta camara se bajaba por una 

qalerla inclinada, que se encuentran miles Me ellas esparcidas 

por la orí l la .L<:Qu1erda del l"1lo. 

f:n Tl?bñs rr.s1dlan el faraon, los nobles, los sacerdotes y en 

lo5 tt~mnos de mayor esplendo~ r.ontO con barr1os de artesanos y 

comP.rCJ.lnt.es. La relig10ri es un elementci muy importante en •stc"\ 

socied~d ~· su eronornJa s.P OilSCl en la i'Qr1cultura. 
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Grecia y Roma 

Grecia.- Estaba fragmentada en muchas c1udades, éstas se 

formaban por varias tribus, las que a su vez se componían de 

varias familias. La familia grieqa se desenvuelve en un m1..1ndo 

cerrado, donde los valores morales. éticos, religiosos y donde la 

convivencia se da sólo con base en sus miembros, estos núcleos 

humanos COl'I el paso del tiempo fueron creciendo hasta canvi:;irt1rse 

en pequeñas comunidades. 

La ciudad comprendia un acrópolis. oue era el sitio m~s 

elevado en las ciudades griegas, alli u~taban Jos templos de los 

dioses titulares de la ciudad que son los célebres: Atenas, 

Micenas, Tirinto, Argus y Corinto. Los nombrps de algunos de 

estos grupos fami 1 iares nos h.1n l leqada hasta nl.lestros dias, ti'l 

es el caso de las familias Claudia, Cayo, Esv1p10n, etc. 

En estos pueblos antiguos, la religiOn es un elemento de 

cohes10n, la semejanza de cultos permite la fus16n de las 

familias en una qen y con el tiempo en la tribu. La uniOn de 

var1as tribus representa ya un nú~leo humano mayor que neces1t« 

de un sitio donde vivir, el luqar en donde esta nueva agrupaciOn 

se ubica, es conocida como la ciudad (polis o civitas>. 

La sociedad, el grupo humano conserva su caracter cerrado y 

de exclusividad de la fam1lia, solo los nacidos en la ciudad y de 

padres considerados ciudadanos, 9ozan de tal pr1vileQio, a5 por 
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esta s1 tL1aciOn que a este tipo de ciudad se le conozca como 

Ciudad - Estado, representa el gobierno, la religión, la cultura 

de una sociedad con un mismo origen y creencias. 

"Asi pués en la concepción ateniense la ciudad era. una 

comunidad en lr1. Que sus miembros hablan de llevar una vida en 

común, armOn1cr, en la Que habla que permitir tomar parte activa 

a tantos c1t1dadano~ como fuera posible''• (18) 

En efecto, para los grieqos la teoria de la polis era a la 

vez sociologia, ética, economia, asi como polit1ca, en el sentido 

mas estricto. 

Roma.- Las ciudades romanas podrian ser: 

l. Libres1 Se gobernaban por su cuenta y no pagaban 

impuestos. 

2. Romanas o latinas: 01sfrL1taban total o parcialmente de 

:~ ciudadanla romana. 

3. Inmunes: Eran las que solo tenian el privilegio de no 

paqar impuestos. 

4. Estipendarias: Sent1an sobre ellos todo el derecho de 

la conquista. 

La arQL•itectura romana se caracteriza por su solidez. 

Una novedad que Roma aporta a la arquitectura, es el 

siste~~t1co empleo del arco y la bóveda de cañon. 

< lBJ '='~"blne H. Geor-qe, l:"IJ~J.c;:>.r~C\ qg !.F T~p.rl.<!. E2.ll~1c;-ª, NUm. de 
i::d. qa •• Ed. Fondo de Cultura EconOmici\, Mé>e1co, 1975, p.23 



Los templo~ eran qenpraimente de forma circular con Unico 

acceso por escalinata en su parte anterior. 

La casa romana está formada por un gran atrio al que daban 

las habitaciones laterales. 

La~ basil1cas; Eran edii1cio.¡. c.tedH.tHlos a lci'=" trlbUn~leñ d~ 

1ustic1a y a mercados. 

Edad Media.- El siglo XlV se r•os presenta bajo el s1gno de 

una notable recepciOn en todo~ los sectore~ de la economla, 

especialmente en la agr1c1.1ltura. Aparte de a lQ\.tnos hechos 

concretos, como la detencion del crecimier1to demográfico, existen 

muchos aspectos de la crisis Que aún son desconocidos o mal 

interp,.etadoo:;. 

ConsecllE'PC í ac:.. - C.n medio de let r:r1sJs loe;. CC\mpc1~ se 

despoblaron; aunque sufriesen menos por lccl ep1dem1a, er.:1.11 

victimas de la escasez y la guerr~. Los obreros 11e l<"'s ciudade~ 

se vieron sacudidos por movimientos de revuelta contra los 

señore.;:,, Ql..le en impuestos y multas, reprQsentnban la tir~nla. 

Además pese a fuertes alternativas nerviosas, los precios de 

los productos campesinos se contrajeron. Todos estos hechos 

indican un cambio en la coyunturilo que con enormes sacrificios, 

resolvib los problem~s de la superpoblAciOn y deseauil1brio entre 

cult1vo y qanaderia. 
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Las malas tierras fueron ab~ndonadas el indice de 

productividad aumento. Por su parte los campesinos nec•sitaban 

de la protecciOn del señor contra los bandidos muy numerosos en 

tierra y en mar. La crisis en al ambito ciudadano al com•nzar el 

siglo XIV, las ciudades europeas se hallaban en 

crecimiento; estas ciudades eran muy pequeñas, de 19 a lS mil 

habitantes en su mayoria. 

En su estructura urbana las ciudades no obedecian a ningUn 

plan, los barrios crecian a lo largo de accidentes geogrAficos a 

medtdA que lo e~1glan necesidades gremiales. De esta forma los 

distintos barrios indicaban diferencias sociales o de profesión. 

PRro su desarrollo estaba amenazado por dos factores 

bast~nte decisivos: La saturacíOn de comercio a causa de la 

eMtens16n de la competencia y el crecimiento par•lelo del poder 

de reye~ y de nobles QUe amenazaba su autonom1a. 

En P.l siqlo XV la ciudad entró en proflinda decadencia en 

todas partes, oued6 sometida a 11n gobierno territorial, rey, 

príncipe o señor que o1rec1a garantias de paz. (19) 

Es indudable que al penetrar en l• ciudad por medio de sus 

representantes, la monarQuia ofrecia ventajas, P•z int•rior, 

Justic1~ más imparcial, proter.ci6n a los comerciantes, garantlas 

para los humildes. Por otra parte la poblaciOn encontró, en el 

( jq}-5~~~·;;· Fe,:-nánde"Z -l~i~°7" Mctnual de Historia Universal, Tomo 
III, Ed. 4a., Ed. Esnasa Calpo S.A., Madrid, 1984, pp. 591, 592. 
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servicio del soberano un medio de ~scend~r en 1~ escala ~oc1al. 

Antecedentes y Causas del Renacimiento. 

Significado d•l Renacimiento.- La civilización cr1st1ana de 

la Edad M•dia, que habla alcanzado su plenitud en el siglo XtII, 

decayó en el siglo XIV, en medio de una crisis rel1g1osa, moral y 

politica para orientarse en el siglo XV hacia un nuevo rumbo 

señalado por las corrientes del Hllmanismo y Renacim1ento. 

El Renacimiento incluye todos los cambios dp órdeí\ 

intelectual, artistico, literario, filos6fico. ~or~l y cientlfico 

que dieron al mundo un nuevo car~cter h1st6rtco 

comienzo de la Edad Moderna, conéretamente ~barcA qrar parte del 

siglo XV y 'XVI. 

El esplritu del Renac:i.miento se carilcter1~a por una riueva 

apreciación de los escritos y artistas de lil antiouedad cl~sica, 

griegos y latinos y una e~altaci6n de la p~rsona humana tal como 

ellos la r.oncebi~n independientemente de las doctrinas rel101os~~ 

tr-adicionales. 

r-eligioso 

ci•ntifico. 

De este modo la cultura perdió su carácter 

autoritar-io. adquirió un espiritu critico y 

Por consiguiente el Renacimiento tuvo su primera base en la 

tradición clasica r&cogida y perpetuada por la Edad Media su 

origen inmediato en una ser-ie de hombres de letras. lo~ 

humanistas que progrP.s1vamente fueron inve~t1gando 
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profundizando en el estudio de clas1cos en la antiguedad. 

Causas del Renacimiento.- Durante mucho tiempo se 

consideró a Italia como la patria del Renacimiento, porque en 

ella se forjaron los ideales artisticos y literarios de la nueva 

cultura, pero en realidad el Renacimiento es fruto de la 

evoluciOn de la Cl1ltura europea en la segunda Edad Media. <20) 

La admiraciOn que produjo en los europeos Ja cultura y el 

luJo del Imperio Bizantino, el deseo de imitarlos, los 

escritores italianos del s1glo KIV, iniciaron el estudio de los 

clásicos griegos y latinos en el siglo XV; se desarrolla el 

Humanismo con la protecc16n de las ''Mecenas''• los humanistas 

chocaron con los viejos prtncipios de la escolastica. 

Siglo XIX.- En esta época hay una ampliación e 

incremento en el poder del estado sin precedentes, tanto dentro 

como fuera de ~L•s fronteras, 1..1n poder que se man tenia 

proporcional a los recur5os y posibilidades de la ciencia, de la 

técnicil y del sistema industrial. La comunidad social, 

movilizada por la revolución industrial se convirt1ó en una 

fucr:a dtnamica cuyo impetu sobrepasó las fronteras de cada 

e•tado. 

El aumento de la poblac16n, su concentraci6n, sus 

movimientos, fueron fenOmcmos que se produjeron un todos los 

("20)Mir:;~d.,·e;;~ Angel-,-~ Evoluc10n Qtl Hombre, Ed. 
H•rrero S.A., Mé><ico. 1972, pp. 233, 234. 
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estados; consecuencia de este dinamismo es 1 a ev.pans1ón Tuera de 

Europa. junto con el descubrimiento colonización de 

territorios. El imperialismo que caracterizó a la nL1eva época 

fue simplemente una salida de los cambios transformaciones 

internos. el aspecto polltico podia decirse. del proceso por el 

cual la revolución ind.ustrial que habia comenzado en Europa iba a 

abarcar al mundo entero. 

El continuo incremento de la poblac1~~ europea constituye el 

fondo de todo el desarrollo social y polit1co del siglo XIX, y 

este aumento excedió ligeramente al crecimiento de la población 

mundial en su conJunto, dentro de la cual la proporción de los 

europeos se elevo de 22.4% alrededor del año 1800. al 25.5% de 

1900. El aumento se produjo principalmente como resultado del 

menor indice de mortalidad. 

Ld población de los estados europeos aumentó en proporcibn 

diferente durante las tres últimas décadas del siglo, el oroceso 

de urbanización se aceleró en todos los paises y determinó los 

futuros moldes de vida y la armazón de la comunidad industrial 

europea. Cuando mayores eran las ciudades mayor fue el 

incremento. 

Las crecientes concentraciones de población industrial 

fuero~ el resultado de los movimientos migratorios qua mostraban 

un radio de acr.ión constantemente amplio. Las ciudades 
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industr1alPs comenzaron as! por absorber las frarijas rurales más 

orOx1mas y h•ego las mas alejadas. 

Este movimiento de masas durante las décadas finales de la 

expans16n industrial, mantuvo inalter&d~ en sus lineas generales 

la estructura nacional de la comunidad europea. El fenómeno 

migratorio es una prueba de que el desarrollo econOmico no 

guardaba proporc1ón con el crecimiento de población, 

especialmente en las tres últimas décadas del siglo. La 

industrialización realizó enormes avances, el aumento en la 

elaboraciOn de articules, el perfeccionamiento del transporte 

el creci~nte intercambio de mercancías fue produciendo 

craduatmerite un sistema universal¡ este sistema econOm1co estaba 

dirigido tecnica. financiera pal i t1camente por Europa 

constituirá l~ contrapartida del desarrollo politice mundial. 

(21) 

Epoca Contemporanea.- Al llegar a la mitad del siglo XX, nos 

econtramos con un mundo en proceso de cambio probablemente mas 

profundo y m~s arrollador que cualquier otro desde que el mundo 

de la Edad Media se vino abaJo y se echaron los fundamentos del 

mundo moderno en los siglos XV y XVI. La transición hacia lo 

que he llamado el mundo contemporaneo. 

Du~~nte la primera mitad del siqlo XX. la poblaciOn mundial 

aumento en mas de mil mtl tones de habitantes, un aumento 

(21) Cam~r;dg--e-ü~"'i.v;rsity-p-~;ss, Historia P...tl. Mundo tlp_derno, Tomo 
>Cl. i:·d. Ramón Sopena S.A., Barcelona )980, pp. 173, 174. 



absoluto, superior .,,_¡ que tuvo lug"r en el siqlo XIX. D1.1rante 

este periodo tuvieron lugar sifn1ficat1vos mov1m1entos 

migratorios entre los paises europeos por varias y distintas 

razones. Los más impol"'tantes se dieron en Ja zona de la ·Europa 

central y la del este. 

La larga duración de la guerra, la subsiguiente unificación 

de las fronteras, la revolución social las percecuciones 

politicas contrib1.1yeron a esta si tuaci6n. La revolución 

bolchevique antes de terminar la guerra civil, produjo de uno a 

dos millones de refugiados o e><1l1c"dos; en el interior de cada 

uno de los paise~ europeo5 se ·produJeron también importantes 

cambios por lo QLLr~ a le~ movimientos miqratorios se refiere. La 

migraci6n del campo a la ciudad señalaba la tendencia a la 

industrializac16n y por lo tanto afectó de forma especial a los 

paises del este europeo. 

Este proceso hizo que gran parte de los europeos del siglo 

XX, se convirtiesen en ciudadanos. Sin embargo la palabra 

urbanización tuvo a este respecto un valor relativo porque 

ciudades que una sociedad consideraba como relativamente pequeña 

y de carActer rural, para otras pueden ser urbanas. 

Casi todas las ciudades vieron levantarse a su alrededor 

áreas suburbanas, que 1'ormaron una especie de cinturones en los 
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que v1vian los trabajadores que se desplazaban diariamente a sus 

puestos de trabajo por medio de tranvias, metros o autobuses. 

(22) 

Se trataba casi siempre de centros comerciales 

capitales 

o 

de industriales, qrandes ciudades oortuarias 

prnv1ncii.'\ nRcion. L~ gente QL1e vivia en tales condiciones 

podf a rlistrut~r de c~si todas las comodidades. pero tenia que 

pag~r P.l tributo a los inconvenientes de la nueva civilízaciOn 

urbana, y ocurre también ahora cuando todos los habitanteB de las 

ciudades tienen Que soportar los inconvenientes de la gran 

concentraciOn de la población, y son los primeros en sufrir los 

efecto~ de las crisis industriales y el desempleo. 

Las r.iv1li~aciones más importantes de América del Sur se 

desarrollaron en la zona central de la región andina, dicha 

región er~ conocida como p1rú o per(1 y comprende los territorios 

actuales de; Perü, Colombia, Ec\..1ador y la pilrte septentrional de 

Chile, Bolivia y Argentina. 

Li1 histori.'1 de las culturas de esta región se divide en seis 

perlados: El primero (850 - 300 a.c.) corresponde. a l~ cultura 

ciue tuvo como a.siento la ciudad de Chavin de Huantar, centr"o 

r"eligioso del que existen escasos vestigios. Mas complejas y 



refinadas son las culturas del tercer periodo, llam~do Florido 

(300 - 600 d.c:.), pertenecen a este periodo las dos cLdturas que 

han producido los mejores ejemplares de la ceramica peruana, la 

de Moche o Mochica y la de Nazca. Durante el periodo florido se 

inicia también la cultura de Tiahuanac:o, l,;1 ciudad del mismo 

nombre es un centro de c:ul to muy importc'.lnte. 

E~ el periodo c:omprend1do entre 1000 1438, surgieron 

a.u tén ti caS' ciudades, en torno a las Cl1ales se organizaron 

sólidas estructuras estatales. 

El reino más próspero era el de los ChimU cuya capital 

Chanchan tenia una población de ,50,000 habitantes. L~ ciudad se 

c:onstitu1a por 10 barrios, r.ada uno gobernado por un jefe. Los 

barrios estaban rodeados de murallas, contaban en su interior con 

calles, templos, depósitos de agua y cementerios. 

La historia de los incas es de dificil reconstrucción ya que 

carecían de escritura y lo oue de ellos se sabe son producto de 

tradiciones orales. El imperio inca abarcaba lo que hoy es: 

Perú, Colombia, Bolivia y p"rte de Ecuador, Chile y Argentina. 

Las ciudades incas se edificaban en las zonas menos 

adecuadas para la agricultura, en puntos estratégicos, en la 

embocadura de los valles, etc. 

Se congtruian fortalezas prácticamente inacces1bles, la más 
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importante de el las rlachdu Picchu paso inadvertida para los 

españoles y se descubriO hasta 1911. 

La ciudad dedicada al culto por los incas fue Cuzco. 

2. Antecedentes de '1éMico. 

a) Epoca Prehisp~nica: La teoria mas aceptada sobre la 

lleqada del hombre a América afirma que la migraciOn de las 

tribus se realizo a.través del estrecho de 8ering. 

Posteriormente dichas tribus se fueron adentrando en el 

contin~nte, dando origen a d1versas civ1l1zac1ones, entre las 

civil1zacione'5 mas antiguas o:.e encuP.ntran los Olmecas, quienes 

son probablemente los iniciadores de la cut tura superior 

centroamericana. Esta cultura se propagó hasta Costa Rica, 

siendo su periodo de maximo esplendor entre 800 y 200 a.c. 

Las ciudades más importantes reciben el nombre de las 

localidades donde h~n sido descubiertas, éstas son: La Venta y 

Tres Zapotes, en el estAdo de Veracruz, dichas ciudades son 

grandes cent~os ceremoniales de una sociedad ordenada según una 

rigida jerarquia. 

Tl?otihuac~n es la principal ciudad de una cívilizaci6n poco 

conocida. de dicha ciudad subsisten grandes edificios dedicados a 

funcionps religics"s. Las construcciones residenciales debian 

estar situadas en las zonas periféricas pero no quedan vesti9ios 
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de ellas. En la. Costa del Golfo de Mé>c1co se desarrollaron otras 

civilizaciones como: La Huasteca y Ja rotonaca, el pr1nc1pal 

centro ceremonial de esta Ultima es Taj1n. 

En Oaxaca florecieron dos grandes culturas: La Mixteca y la 

Zapoteca, cuya principal ciudad fue Monte Albán, esta ciudad 

construida en una posición estratégica a 2000 mil metros de 

altitud, es un centro ceremonial, entre sus edificios destaca un 

observatorio astronOm1co. Poco antes de Ja llegada de Jos 

españoles fue ocupada por los mixtecos. 

Entre las grandes civilizaciones precolombinas se encuentran 

los mayas, a los que se les ha llamado "los griegos de América''. 

Esta civilización se desarroll6 en Ja Penin~ula de Yucatán, 

Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador. La época clas1ca 

maya o de mayor esplendor, registro la tLindac16n de numerosas 

ciudadl!'s: Tikal, Uaxactún, Copan, Yaxch1lán Palenque, son 

grandes centros urbanos, que concentraban las actividades 

religiosas, políticas, comerciales y culturales. Hacia el siglo 

fueron abandonadas iniciandose la decadencia de los mayas. 

Hacia el año 1200, se registra una efimera recuperac10n 

sobre todo en Chichén rtza y Mayap~n. Las ciudades antiguas 

mayas difieren de las de la última etapa, ya que en las pr1meras 

predominan las construcciones religiosas 'I en las seqL1ndas las de 

tipo residencial. 

28 



De la c1v1lizac1ón Tolteca eHiste la ciudad ceremonial 

Tollan, hoy conocida como Tula. 

La constituciOn de una federaciOn entre Tenochtitlán, 

Te~coco y Tlacopan marca el inicio de la historia del pueblo 

azteca. Con el tiempo, Tenochtitlán fue la ciudad mAs importante 

de esta confederaciOn. En la época de Moctezuma JI, el imperio 

azteca contaba con once millones de habitantes. Su capital 

Tenochtitl~n, situada en una isla, estaba unida a tierra firme 

por puentes y en su centro tenla un conjunto de templos rodeados 

por murallas, fuera de este recinto se encontraban los palacios 

reales. 

Algunos de los problemas de la ciudad de MéKico. Las grandes 

acequias corrian de sur a norte, que se comunicaban entre si 

formando orandes cal les de agua. Habla también calles 

de tierra y agua, con una especie de banqueta que entraban al 

centro de la ciudad. 

b) Antecedentes Urbanos de la Ciudad de 1'1é>eico. 

Lü Fundac10n de Ja Ciudad de M~Kico se señala tomando en 

consideraciOn el testimonio indigena, hacia el año 2 calli, lo 

que en nuestro sistema de mediciOn del tiempo equivale al 18 de 

agosto de 1325. En sus 664 años de vida, esta ciudad se ha 

tr~ns1orm~do profund~mente. 
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La ciudad fue fundada por la última tribu nahuatlaca que 

arrib6 al ''Valle de México''. 

El sitio elegido por este pueblo fue un pequeño islote en los 

p•ntanos del Lago de Texcoco, si tomamos en consideración las 

dificultades del terreno, grande debió ser el afán de sobrevivir 

de este pueblo y no sólo eso, sino también de dominar, ya que 

en menos de 200 años lograron hacer de un islote el centro del 

mundo conacido por estos pueblos prehispánicos. 

A la llegada de Hernan Cortés a Tenochtitlan, el 8 de 

noviembre de 1519, los españoles encontraron una auténtica 

ciudñd con avenidas, diques, muelles, palacic:>s 1 templos, 

mercados, escuelas, etc., perfectamente organizada no sOlo 

urbanamente sino en el ambito social también. 

El testimonio de estos hombres lo confirma: "nos quedamos 

admirados y deciamos que parecía a las cosas de encantamiento que 

cuentan en los libros de Amadis, por las grandes torres y 

edificios que tenia dentro en el agua, y a todo de calicanto, y 

aún ñlgunos de nuestros soldados decían oue si aqL1ello que velan 

era entre sueños". (23) 

La ciudad que los españoles conocieron y destruyeron en 74 

dias de sitio, contaba cc"n una población estimada entre 200,cmru "/ 

(23) Revista Ccmunidas;t Conac;_y_~. Ayer ••• hoy la Ciudad, México, 
febrero-marzo de 1982, a VIII, Núm. 134 y 135, p. 72. 
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300,000 habitantes <los investigadores na se ponen de acuerdo 

en este dato), se e)(tendia por el norte hast" lo 01..1e n,,y 

conocemos como la calle de Juventino Rosas Aven1da del 

Trab«Jo; al orienta hasta Ferrocarril de Cintura y Mora:an; ~l 

sur a las calles de Chimalpopoca y al poniente hasta muy cerca de 

Bucareli y Guerrero, el;itando dividida en cinco "barrios··: feoocan, 

Moyotlán, Cuepoplln, Atzac:alco como 

independiente ••• Tlatelolco. <24l. 

OespUes de la destrucción de la ciudad, Hernán Cort~s 

decidió fundar la nueva ciudad sobre las ruinas de Ja primera. 

se encomienda a Alonso Gar~ia Bravo la traza de la ciudad 

española .. 

Garcia Bravo se apoyó y siguió en muchos aspectos, la 

organizacion y distrlbución de Tenochtitlán que coinc1dia en 

términos generales con las ideas español~s al respecto. 

Alrededor de este centro, siguiendo los ejes formados por 

las antigu~s calzadas aztecas, diseño la cuadricula o damero, 

reservando espacio para las plazas menores. La nueva ciudad era 

mas pequeña que la anterior, sus limites {aproximadamente 100 

manzanas), eran: Por el poniente Eje L~zaro C~rdenas, por el 

norte Colombia o PerU, por el oriente Leona Vicario, la Santis1ma 

o Jesús Maria y por el sur Sén Pablo y José Ma. Ilataga. 

(24) Revista ~omunídad Conac:yt, ob,cit .. , p.72 · 
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En la época colonial, la poblaci6n se componia de españoles, 

criollos, indios, castos y negros. Puede creerse que el número 

dP. habitantes era variable, tanto por la afluencia de visitantes 

Y comerciantes y gentes que iban a la corte virreinal a despachar 

sus asuntos, como por las infrecuentes catástrofes, inundaciones 

y P.pidemias que diezmaban la población en poco tiempo. 

Los españoles establecieron varios tipos de asentamientos 

urbanos durante la colonia, en función de los diversos 

propósitos de carácter politice, administrativo o económico, que 

requer ian diferentes localizaciones dentro del territorio 

nacional. 

La mayoria de los centros urbanos establecidos durante la 

colonia, se localizaron en lugares ya previamente poblados, 

destaca claramente la ciudad de México, capital y principal 

asiento económico y administrativo. A mediados del siglo XVIII, 

el panorama urbano se caracteriza por la formación de 

concentraciones importantes de población, en localidades donde 

ya ex1stia poblaci6n indlgena desde la época prehispanica, y por 

el crecimiento diferencial de algunas ciudades con respecto 

otras en regiones relativamente homogéneas como el Bajío y 

finalmente por el predominio de la ciudad de México cuya 

población alcanza ya a los 100,000 habitantes hacia 1742. (25) 

t25> Unikel S. Luis, ~Desarrollo Urb~no de Méxic~t Diagnóstico 
e Inlplicaciones Futuras, Ed. El Colegio de México, México, 
197b, p.19 
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Siglo pasado.- A mediados del siglo XIX, el pais no era 

mas escenario de cuartelazos, las epidemias lo seg~1ian azotando 

como en tiempos de la colonia que provoco entre 9000 y 15000 

muertos. Guebrantó la economia sobre todo la del enorme sector 

ocupado en la venta y transporte de productos agropecuarios, pués 

se prohibÚ> la ventñ de carne, legumbres, licores y pulQue al 

considerar que transmitian el virus. 

La ciudad no volvia a ser la misma después de la epidemia, 

se acabaron los cementerios de nichos que habla en la iglesia y 

junto a ellos comenzaron los sitios especificas para arrojar la 

basura. Se~esecaron los arroyos y acequias que cruzaban MéKico 

en todas direcciones. (26) 

A finales del siglo XIX, la ciudad se eKtendi~ hasta la 

colonia Guerrero, en las inmediaciones del antiguo barrio de 

Tlatelolco y Santa Maria la Ribera. Se introduce el telégrafo, 

el transporte tirado por caballos, las calles son empedradas; se 

hacen nuevas. obras de desague y se empieza el bombeo de los 

mantos acuiferos del valle. 

Alrededor de la ciudad se establecieron los barrios 

indigenas, la fisonomia de la ciudad la llamada imagen urbana. se 

transformó, donde estuvieron palacios y teocallis surgieron 

(2b) Benitez Fernando, Historia de!!. Ciudad Q!! México, Tomo 11, 
Ed. Salvat Editores S.A., Barcelona 1984, p.13. 
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iglesias, conventos y plazas españolas, siguiendo un modelo que 

hoy se conoce como reticular, por asemejar una cuadricula. 

En los siqlos que duró la colonia, la ciudad sufrió de 

inundaciones y pestes, producto de la contaminaciOn de acequias y 

laqos, lo que originó que se iniciaran las obras para sanar el 

Lago de Texcoco. Hacia 1800, la ciudad habia crecido en 

extensión y contaba con una población de 137,000 habitantes, los 

barrios indlgenas se integraron a la ciudad propiamente dicha. 

La gran inestabilidad politica que caracteriza Ja primera 

mitad del siglo XIX, repercute en la ciudad de México, la ciudad 

crece con lentitud y conserva su fisonomla; alrededor del centro 

monumental viven füm1lias acomodadas, y en la periferia (barrios 

y poblados cercanos), las clases populares. 

La Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos de 

1856, citó pie a una importante transformación de la ciudad al 

fraccionarse las prop1edades de la iglesia, surgieron nuevas 

calles y barrios. Este hecho originó un fenómeno contrario al 

descrito en párrafos anteriores; las clases pudientes abandonan 

el centro de concentracion del poder politice, del 

económico y la consecuente concentración de servicios. 

poder 

La ciudad de MéKico se ha conformado de tal manera, que se 

nos presenta como tres ciudades en una sóla Area: La ciudad, que 
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cuenta r.on servicios de primer Orden, una envolvente o s•nda 

c.iudad, que cuenta con-algunos servicios y la tercera, ciud•d d• 

los marqinados sin lo mas elemental de los servicio•. 

La carencia, el des~rden dR los servicio& público• en 

términos generales, la densidad de la poblaciOn y su •xt•n•i6n, 

han hecho de la ciudad de México una de la9 ciud•d•• mAs 

Droblematicas del mundo. 

Es muy importante terminar con la paradoja l• 

urban1 zación mexicana, através de una racional y adecuada 

planeaci6n, con la alta participación no s6lo gubernamental sino 

también ciudadana. 

:5. Sit.uaciOn Actual de la Ciudad de Pféxico y Zona "9tropolitana. 

Nuestro pais, ha presentado un crecimiento demográfico muy 

variable, debido a los qrandes periodos de lucha que coadyuvaron 

a la formaciOn nacional. En la época prehispánica, como es 

ampliamentP. reconocido, coexistian grandes y populo9os centros 

urbanos rodeados por áreas agricolas densamente poblados, y aún 

cuando no se dispone de registros demogrAficos completos, se sabe 

que tales centros fueron diezmados durante la conquista española 

y suf\eron enormes pérdidas humanas. 

El Distrito Federal fue por mucho tiempo, la entidad m~s 

populosa del p~is (sólo superada a partir del quinquenio 



cuenta con un'a superficie menor. En esta entidad, los elevados 

indices de migración desequilibran el crecimiento y lo vuelven 

m.11.s dinAmico. Por ello, al igual que otras grandes áreas 

metropolitan•s como Tokio-Yokohama, Nueva York o el gran Buenos 

Aires, ha ido incorporando barrios, fraccionamientos o sitios 

aledaño~, al grado de formar manchas urbanas sin limites bien 

d•finidos. 

En la actualidad, la zona metropolitana de la ciudad de 

MéMico CZMCM). es solamente superada en población por la de 

Tokio, Yokohama; pero de acuerdo con las tendencias de 

crecimiento observadas, se prevé. que en los últimos años de este 

siglo sera. sin duda la más poblada del mundo. (27} 

a) Zona Metropolitana de la Ciudad de MéMico. 

Comprende a 53 Municipios del Estado de MéMico, uno del 

estado de Hidalgo y al Distritio Federal, su superficie es de 

7Bb,lllllllll habitantes con una población actual estimada de 

18'100,000 habitantes. El área urbana continua de la ciudad de 

MéMico, conocida como la zona conurbana abarco al Distrito 

Fed•ral y a 17 Municipio~ vecinos del estado de MéMico, cuya 

población se estima actualmente en 17.5 millones de habitantes, y 

para el año 2010 aplicando la tasa de crecimiento m~s alta de 

l.50X para el Distrito Federal y 2.64% para el estado de M~x1co, 

(27) CONAPO, PoblaciOn y Desarrollo en M11ht1co y el ML1ndo, 
EvoluciOn, Situ~c16n Actual y Perspectivas, Vol. l, México, 
l'i!BB, p.2b. 
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en 33 millones de habitantes: 14.6 en el Distrito Federal y 18.5 

~n el estado de MéMico. 

E 1 Departi'mento del Distrito Federal, se ve hoy en dia 

limitado dentro de sus atribuciones, para hacer frente al gran 

problema de administración L1rbana de la zona metropolitana de la 

ciudad de Mé,dco, en virtud de que la ciudad se asienta en dos 

entidades federativas¡ en términos de planeaciOn, el 

Departamento del Distrito Federal, participó en la elaboración 

del esquema rector del uso de la zona metropolitana de la Ciudad 

de México. (28) 

Los principales postulados de usos del suelo de la zona 

melropol1tana de la ciudad de MéKicc, son los de unificaci6n de 

criterios pollticas que apoyan la solución de los problemas 

metropolLtanos, Que no reconocen fronteras administrativas 

através de una estructura urbana clara en la que eKistia la 

zonificaciOn primaria regional, balance en la localización de 

centros urbanos, vlas de comunicación, transporte. usos del suelo 

complementarios y delimitación de las zonas de conservación 

ecológica. 

Por otra parte, se hace énfasis en medidas Que deben ser 

enfrentadas en forma conjunta, como la organización tributaria 

por derecho de servicios públicos. la seguridad y vigilancia, la 

t28) Me~ico, Departamento del Distrito Federal, Programa General 
de Desarrollo Urbano, 1986-1988, p.3 
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consecuencia de incentivos y sacrificios fiscales para apoyo de 

diversas ~edidas como la desconcentraci6n industrial, el maneJo y 

disposición de desechos sólidos f los sistemas de suministros de 

agua potable y desalojo de aguas negras. 

La zona metropolitana de la ciudad de MéMico, abare~ lln~ 

extensión de 125,680 hectareas (registrado un crecimiento del 25~ 

en los últimos años). 

Su población se calcula (segundo trimestre de 1988), en 21 

millones, diez de ellos duermen en la zona conurbana. 

La conformaci6n urbana se ha considerado1 

ZONA CENTRO: Limitada por el circuito interior. 

ZONA INTERMEDIA: Entre el circuito interior y el anillo 

periférico (alta densidad). 

ZONA SUBURBANA1 Al eMterior del anillo periférico. 

La zona metropolitana de la ciudad de México, registra una 

movilidad diaria y equivalente a 24 millones de viajes, (31~ en 

metro, 50% en autobuses, trolebuses y taxis y lq'l. en automóviles 

particulares). 

Produce 20,000 toneladas de basura al dla tcasi un kilogramo 

por persona). 

La zona urbana del Distrito Federal, se caracteriza por 

tener: 40,000 kms. de red hidraulica sanitaria, 280 mercados 
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públicos, 450,000 luminarias para alumbrado públ1co 1 42,883 

manzanas,107 panteones, 2,775 escuelas públicas, 42 metros 

cübicos de agua potable por segundo, 120 kms. de red de metro 

(109 estaciones, 239 trenes); 7,000 unidades de ruta 100; 2 

millones de litros diarios de venta de leche de l• Compañl• 

Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 100,000 atendidos 

en los centros de pro~eccibn social cada año; y también 

anualmente 300,000 juicios civiles y penales del fuero comun y 2 

millones de servicios de protección y rescat&. (29). 

(29) Moreno Pérez C~sar, Reflexiones a Propósito de la Ciudad de 
México, copias fotostaticas de Visión Mundial de M~~ico 
A.C., 19BB. 
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Fundamento Constitucional. 

El fundamento constitucional de los aserltam1entos humanos 

el desarrollo urbano, se encuentra en los articulas 27, p~rr~fa 

Ill, 73 fracción, XXJX y 115 fracción !V. Estos articules 

sufrieron modificaciones constitucionales, las cuales aparecieron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrerc1 

de 1976. 

El articulo 27, faculta a la nación para dictar las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

previsiones del uso del· suelo y de los recursos naturales en 

función de las obras públicas, de la planeaciOn y regulac10n, 

conservación y mejoramiento de los centro de población. 

Articulo 73 fracción XXIX-e, faculta al senado para la 

expedición de leyes donde concl1rran los tres niveles de gobierno 

en materia de asentamientos humanos. 

Articulo 115 fracción IV, faculta a lo~ estados y mun1c1p1os 

para eKpedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 

para cumplir con el p~rrafo 11! del articulo 27, en lo referente 

a centros urbanos. 

El resultado de estas modificaciones constitucionales son 

las leyes que sobre el desarrollo urbano expidieron las 

legislaciones estatales entre 1976 y 1977, nor lo qL1e h~ce ~I 

Distrito Federal, la Ley General de Asentamientos humanos y la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

41 



2 Ley General de Asentamíentos Humanos.- Esta ley fue 

publicada en el Diario Oficial de la FederaciOn el 26 de mayo de 

1976. 

Las disposiciones de esta Ley son de órden público e interés 

social y tiene por objeto efinz 

a) Establecer la concurrencia de los municipios, de las 

entidades federativas y de la federaci6n, para la ordenación y 

regularización de los asentamientos humanos en el territorio 

nacional. 

Fijar las normas básicas para planear la fundación, 

conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población. 

Definir los principios conforme a los cuales el estado 

ejercera sus atribuciones para determinar las correspondientes 

provisiones, usos, reservas, destinos de areas y predios. 

b) Los sujetos de la Ley son: 

El estado 

Municipios 

Entidades federativas y la federación 

La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologia 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

e) La autoridad competente.- Seran ejercidas de manera 
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concurrente por las ~utor1dades de los municipios, de tas 

entidades federativas y de la federac10n. 

dJ Las sanciones a su incumplimiento. En caso de que se 

expidan licencias o autorizaciones contrav1n1endo las leyes, 

reglamentos, planes o programas de desarrollo urbano, éstas seran 

nulas y no produciran efecto jurídico alguno, y los funcionarios 

responsables serán sancionados como lo establezcan las leyes en 

materia. 

Los recursos oponibles a los particulares, se ejercer~n ante 

las autoridades competentes o sus superiores inmediatos, quienes 

oir~n a los interesados y en su caso, a los afectados que deberán 

resolver en un término no mayor de 30'dias. 

La Ley General de Asentamientos Humanos fue promulgada con 

el prop6sito de fijar normas básicas para planear la fundac10n, 

conservación, mejoramiento, crecimiento de los centros 

poblaciOn y definir los principios con los que el estado 

determinara las correspondientes provisiones, usos, reservf\s, 

destinos de áreas y predio
1

s. Expedida as1 mismo p.:ara l .. , 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 

territorio nacional. 

La Ley establece la concurrencia de entidades federativas y 

de la federación y por las autoridades de los Municipios. 

En materia de desarrollo urbano, la Secretaria de 
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y Crédito Público tomara las medidas necesarias para que la5 

instituciones y sociedades nacionales de crédito sólo autoricen 

operaciones de acuerdo a los planes y programas establecidos en 

esta Ley, por las leyes estatales de desarrollo urbano o por las 

de tos reqlamentos y normas administrativas aplicables. 

Los planes o programas municipales de desarrollo l..1rbano 

señ.JlarAn las acciones especificas para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población situados 

en sus respectivas jurisdicciones territoriales. 

Las áreas y predios de un centro de población cualquiera 

que sea su rt:c;imen j1.1ridico, estAn sujetas a las disposiciones 

que en mater1.1 d<: orderación urbana dicten las autoridades 

conforme a la ley. 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, de acuerdo en 

lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas 

Sectoriales, reali~ará estudios que determinen, a nivel nacional, 

los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda. 

3. Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Esta Ley 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero 

de ¡q76, 

La presente Ley tiene por objeto: 

a) Ordenar el desa~rollo urbano del Distrito Federal, 
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conservar y mejorar su territorio, establecer las normas conforme 

a las que el Departamento del Distrito Federal ejercer~ sus 

atribuciones para determinar los usos, destinos y reservas de 

tierras, aguas y bosques y las demAs que les confiera este 

ordenamiento. 

b) Los sujetos de la Ley son: 

El Departamento del Distrito Federal. 

el La autoridad competente serA el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

d) Sanciones a suincumplimiento podrAn consistir en: 

l. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las 

instalaciones, las construcciones y de las obras y servicios. 

2. Multa de •1,000.00 a •1·000,000.00; o trat~ndose de 

inmuebles hasta el 107. de su valor autorizado. 

3. Demolición de las construcciones efectuadas 

contravenciOn 

reglamentos. 

de las disposiciones de esta· Ley y de 

4. lntervenciOn adminis~rativa de la empresa. 

en 

sus 

5. RevocaciOn de las autorizaciones, permisos o licen~ias 

otorgadas. 

6. Arresto administrativo de los respon•ables hasta por 

3b horas. 

Los recursos oponibles que tienen lo~ particulares podr~n 

interponer el recurso de inconformidad debidamente fundado 



motivado ante el superi~r jerárquico inmediato de la autoridad de 

la Que haya emanado el acto o resolución de que se trate. El 

término para interponerlo sera de quince dias habiles siguientes 

a la fecha en que se notifique personalmente la resoluciOn o se 

ejecute el acto. 

El recurso se interpondr~ por escrito y no estarA sujeto a 

formalidad alQuna, basta que el recurrente precise el acto o 

resolución que reclama los motivos de su inconformidad, señalando 

domicilio para oir notificaciones, designe a su caso a un 

representante legalmente autorizado, acompañe las pruebas que 

estime pertinentes con axcepciOn de aquellas que fueren 

contrarias a la moral o a.l derecho. 

El recurrente podrA solicitar la suspensión del acto o 

resolucibn que impu9ne y en este caso la autoridad resolverá la 

suspensiOn en un término no mayor de setenta y dos horas. 

La decisiOn que proceda se dictarA dentro de los treinta 

dias siguientes a la fecha de interposición del recurso y será 

notificado personalmente o por correo certificado con acuse de 

recibo. 

La Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal para 

cumplir con estas matas. anuncia las siguientes1 

a) Se declaran de utilidad püblica e interés social las 

acciones de planear y ordenar los usos, destinos y reservas de su 

territorio y el desarrollo urbano del Distrito Federal. 
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b1 El Departamento del Distrito Federal, es la autoridad 

competente para ordenar y planear los destinos, usos y reservas 

de su territorio y el desarrollo urbano. 

c) La planeaci~n del desarrollo urbano del terr1tor10 

estara a cargo del Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

d) Habr~ un plan director. para el desarrollo urbano. 

Este plan director, estarA integrado por un plan gener~J. 

planes parciales (delegacicnales) y un sistema de evaluación. 

Faculta a \a Dirección General de Planificación del Departame~to 

del Distrito Federal. para realizar los estudios y proyectos 

necesarios relacionados con el desarrollo urbano del 

Federal. 

Distrito 

Establece la Comisión de Operación EconCmica del plan 

director, con las siguientes funciones: Realización de estudios, 

concentracibn de convenios contratos en materia de 

financiamiento econbmico de los proyectos de planeacibn. 

Establece los destinos, usos y ~eservas de las zonas 

comprendidas por el ~rea urban~. 

En relación a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ja 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal e5 m~s exten5a en 

el sentido de incluir dentro de sus disposiciones los siguientes 

aspectosi Sección II, estructura vial y sistema de transporte. 

fraccionamiento de terrenos (comprendida la fusi6n, 9ubiusi6n 
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relotificaciOn). Seccibn 111 y IV, vivienda. 5ec:c:i6n V, 

mejoramiento fisico o funcional de espacios urbanos. Sección VI 

infraestructura (entendida como sistemas de organización y 

d1stribuciOn de bienes y servicios para el buen funcionamiento 

de la ciudad en beneficio de la poblac~6n), equipo y servicios 

urbanos, esta misma secciOn incluye un capitulo referente a la 

preservaciOn del patrimonio cultural y a las medidas de seguridad 

$anciones aplicables a instalaciones, construcciones y obras, 

tanto pUblicas coma privadas. 

4. Plan Global de Desarrollo 1960 - 1992. 

Promulgado por decreto presidencial en el Diario Oficial de 

la Federaci~n el 17 de abril de 1980. 

Tiene su fundamento en el articulo 2ó de la Constituci6n 

Politic~ de los Estados Unidos Me~icanos, en donde establece que 

la planeaciOn sera democr~tica 1 mediante la participaciOn de los 

diversos sectores soci~les, y recogera las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los 

program~s de desarrollo. HabrA un Plan Nacional de Desarrollo al 

oue se sujetarAn obligatoriamente los programas de ¡;¡i 

AdministraciOn PUblica Federal. 

El decreto par· el cual se expide el Plan Global de 

Oe5arrollo en ·la eKposici6n de motivos, hace hincapié sobre la 

necesidad de la instrumentación, este fin se faculta a la 
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Secretaria de Programacibn y Presupuesto, para la elaboración de 

planes de desarrollo. 

Con la elaboraci6n del Plan Global de Desarrollo, 9e sitúan 

las acciones dentro de un marco estrat~gico 9eneral que 

contribuyo a homogenizar la metodologia, enfoques, procedimientos 

y conceptualizaci6n de la problemAtica relacionada con la 

planeaci6n del desarrollo nacional. El plan intenta se,. un 

esfuerzo integral¡ comprende desde los supuestos fundamentales 

que le dan legitimidad y .les caracterizan como proceso politice, 

hasta laS caracterlsticas de las politicas sectoriales, aporta 

elementos de congruencia entre la planeaci6n estatal y sectorial. 

Significa un apoyo para combinar y utilizar meJor los 

instrumentos de politica económica y proporciona una base para 

la concertaciOn de acciones entre los diversos sectores de ta 

sociedad, un medio de la coordinaciOn de las trabajos de Jos 

estados y la federaciOn y un avance del sistema de planeac10n, 

tanto en e.l sector público, como en el social y el privado •. l30) 

El documento se integro por tres partes• Pol 1 ti ca, 

econCmica y 5ocial. 

El Plan Global de Desarrollo se plantea cuatro objeti.vos: 

A. ºReafirmar y fortalecer 1 a independenci.a de Mél'< i. co, 

(30) S.P.P. Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Mé•ico, p.32. 
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r.omo nación democrática, justa y libre en lo econ6m1co, lo 

politice y lo cultural''• 

"Proveer a la población empleo y mlnimos de bienestar, 

atendiendo con prioridad las necesidades de alimentación, 

educación. salud y vivienda 1
'. 

"Promover un crecimiento económico, alto, sostenido y 

ef ic1ente" • 

.. Mejorar la distribución del ingreso entre las 

personas, los factores de la producción y las regiones 

geogr.lficas". (31) 

La estrategia que se propone el Plan, está integrada por las 

orientaciones y acciones especificas que permiten dirigir el 

desarrollo social, de acuerdo con los objetivos nacionales. 

Los puntos básicos de la estrategia se integran de 22 

politicas, de éstas podemos considerar con mayor relevancia las 

siguientes: 

Generar empleos en un ambiente digno y de justicia como 

propósito básico de la estrategia. 

tstimular una productividad y una adecuada distribución 

de sus beneficios entre los trabajadores del campo y la 

ciudad, y la sociedad en su conjunto. 

(31) Plan Global de Des~rrollo 1980-1982, ob,cit. p.54. 
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Destinar mayores recursos para la prov1s10n de mln1mos 

de bienestar, particularmente par~ la poblac10n marginada, urbar'~ 

y rural. 

Jnducir, con pleno respeto a la libertad ina1v1dual, la 

reduccibn fill tl crecimiento Qg J.2. QQ_~iOQ y_ !:1!..c;.1Qnal1za.....!.. ~ 

distribuciOn territorial. 

Ampliar y mejcrar la educaciOn básica para niños 

adultos. 

Desconcentrar, concentrando, lit actividad econbmica ~ 

los asentamientos humanos rui ~nuevo esquema regional, ~ 

énfasis en costas y_ fronteras. (32) 

Esta estrategia redunda en la instrumentación de la Polit1ca 

de Desarrollo Regional que se presenta en el Plan Global de 

Dew.arrol lo. 

Dicha politica marcó como objetivos nacionales: 

redistr ibucibn de la población mediante el contl"'ol 

Lo 

del 

crecimiento urbana de las tres grandes zonas urbanas del pais: 

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, impulsar el desarrollo 

de las ciudades medias y evitar la dispersiOn e~ces1va de I~ 

población rural. 

Determina dos zonas prioritarias: 

Las costas 

Las fronteras 

l32) Plan Global de Desarrollo, ¡qao-1982, ob,cit •• p.7q, 80. 
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Asimismo, el gobierno federal crea para la aplicaci6n y en 

apoyo de la politica de Desarrollo Regional y de otras politicas 

contempladas en el Plan Global de Desarrollo, los siguientes 

instrumentos a nivel estatal: Convenios Unicos de Coordinaci6n 

(CUCl, Programa Integral de Desarrollo Rural (PIOERl, 

Coord1nac10n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados CCOPLAMAR). 

La politica de Desarrollo Regional contempla la planeaci6n 

urbana a nivel estatal dividida en: 

Planeación sectorial: 

Enfocada al apoyo de actividades concernientes a servicios y 

obras pUblicas de caracter regional y a otras actividades de 

c•r~cter sectorial. 

PlaneaciOn subregional: 

Enfocada eKclusivamente a un estado. 

Esta politica dedica un capitulo especial a la planeaci6n 

del desarrollo urbano del Distrito Federal, señalando los 

objetivos y estrategias que apar·ecen en el plan general del plan 

director del Distrito Federal. Se incluyeron en el plan los 

aspectos vinculados con la politica de precios, salarios, 

utilidades y fisco; asimismo se presentaron las perspectivas de 

la economia me~icana en el largo plazo. 

El Plan Global de desarrollo contribuyo a dar congruencia y 

compatibilidad a la planeaciOn sectorial, regional e 



institucional; ademas ofreció un marco de congruenc1A general 

para que los sectores privado y social orientaran sus propias 

actividades. (33) 

La planeacibn del desarrollo regional y urbano en todos los 

niveles (nacional, estatal y municipal), es considerada como un 

elemento clave que coadyuva al logro de los obJetivos nacionales. 

Con el Plan Nacional d.e Desarrollo Urbano, el sector pUbl1co 

realiza acciones en materia de ordenamiento del territorio y 

desarrollo urbano en los centros de población. 

En el sector de asentamientos humanos se distinguen tres 

niveles normativoss 

"Pol 1 ticas de ordenamiento del territorio para atender 

la problematica interurbana de caracter regional y nacional". 

'
1Poltticas da desarrollo urbano de los centros de 

poblacibn aplicables al ambito interno de cada localidad". 

11 Politicas que se relacionan con los elementos, 

componentes y acciones dal sector de asentamientos humanos". (34) 

5. Plan Nacional de Desarral¡o Urbano 1983 - 19BB. 

Este Plan fue elaborado por la Secretarla de Asentamiento~ 

Humanos y Obras PUblicas (SAHOP), en colaborac10n con la Com1s16n 

Nacional de Desarrollo Urbano y diversas dependencias de la 

(33) Plan Global de DesArrollo. 1980-1982, ob,cit., p.93, 94. 
(34) Idem. 
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Adm1nistraciOn Pública Federal, apareciO publicado en el Diario 

Oficial del 31 de mayo de 1983. 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano marca a nivel 

nacional los objetivos, pollticas y estrategias a seguir en 

materia urbana, establece mecanismos administrativos y Juridicos 

y determina la metodologia que deberán seguir los planes que se 

desprendan del mismo. 

El Plan está estructurado en tres grandes apartados. En el 

prLmero 5e establece el marco de referencia para el diseño de la 

estrategia general. El segundo contiene los lineamientos para la 

instrumentación del Plan en los distintos ambitos de la vida 

nacional, y el tercero plantea la manera en que los diferentes 

grupos sociales pueden participar en su ejecuciOn. 

En el primer apartado, el capitulo de la politica de Estado 

t'1e><icano, contiene los principios politices del proyecto 

nacional, surgida de la Revolución Me>eicana y plasmado en la 

CanstituciOn de 1917. Este capitulo muestra como los siete 

criterios emanados. de la consulta popular fundamentan la 

estrategia de desarrollo contenida en el Plan. Las bases 

politicas que la harAn posible y la complementarán, se describen 

los lineamientos generales de gobierno, politica exterior, 

seguridad nacional y justicia. 

En el capitulo tercero se presenta el conte~to nacional e 

internacional, en el cual se inscriben las acciones del Plan, a 



partir de una ~lntesis del desenvolvimiento nacional desde la 

Revoluci6n hasta nuestros dlas, se señalan los logros alcanzados 

durante este periodo y se evalúa el potencial de desarrollo del 

pa1s. Se otoroa una gran importancia a la identificaciOn 

descripcion de los problemas coyunturales y estructurales que 

constituyen el reto del presente. Se muestran, adem3s l~s 

tendencias m~s relevantes de la economia internacional y como 

éstas podrian incidir en e.l proceso de desarrollo nacional. 

Los resultados de este anAlisis, al contra•tarse con los 

principias politices fundamentales, permiten determinar el 

prcp6sito nacional y los objetivos que habrAn de orientar al Plan 

y a todo el Sistema Nacional de Planea.ciOn DemocrAatica. 

Para alcanzar este propOSito se plantea una estrategia para 

el de9arrolla econbmica y social, orientada a recobrar la 

capacidad de crecimiento mejorar la calidad del desarrollo, 

através de dos lineas fundamentales de acci6n: La reordenac10n 

econOmica y el cambio estructural. 

La primera, de reordenaciOn económic~, tiene básicamente 

' tres prop6sito&1 abatir la inflaciOn y la inestabilidad cambiar1a 

proteger el empleo, la planta productiva y el consumo b~sico; y 

recuperar al dinamismo del crecimiento sobre ba5e9 diferentes. 

La segunda, el cambio estructural, se precisa en seis 

orientaciones generales: Enfatizar los aspectos sociales y 

distributivos del crecimiento, reorientar y modernizar el aparato 



productivo 

productivas 

distributivo; descentralizar las actividades 

el bienestar social, adecuar las modalidades de 

financiamiento a las prioridades del deesarrotlo¡ reservar, 

mov1lizar, proyectar el potencial del desarrollo nacional; 

fortalecer la rectoria del estado, impulsar al sector ~acial y 

alentar el sector privado. 

En el segundo apartado, relativo a la instrumentaci6n de la 

estrategia, el capitulo de politica econ6mica general describe 

los escenarios macroecon6micos posibles y el uSo de los 

instrumentos de caracter global de que dispone el estado, para 

avanzar hacia los objetivos nacionales. Se describe el manejo de 

la política de gasto público, precis~ndose los prop6sitos que en 

diferentes aspectos se pretende alcanzar através do ésta y se 

presentan los lineamientos de pol1tica para la empresa~ pUblica. 

Atendiendo las necesidades de financiamiento del de5arrollo, se 

define la aplicacion de las politicas de ingreso pUblico, de 

subsidios, crediticia y monetaria y de deuda pública. 

Posteriormente, en lo que respecta a las vinculaciones del pais 

con la economia internacional, se precisa la aplicaciOn de las 

pollticas cambiaria, de comercio exterior y de inversión 

eKtranjera. Finalmente, se establecen lineamientos de 

capacitación y productividad. 

El capitulo de polltica social est~ intagrado por las 

pollticas de empleo, bienestar social y distribución del ingreso, 
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educación, salud y seguridad social; ecologia y medio ambiente 

desarrollo urbano y vivienda. En cada una de estas ~reas se 

definen los elementos y prioridades que habr~n de or1entar su 

ejercicio en los años siguientes. 

De la estrategia de desarrollo econOmico y social, se 

desprenden los lineamientos de polltica que sv refieren a 

sectores especificas: Desarrollo rural integral, reforma agraria 

integral, agua, pesca y recursos del mar, bosques selvas, 

desarrollo industrial y comercio exterior, energéticos, mlneria, 

sistema integral de transporte, modernizaciOn comercial y abasto 

popular, turismo y desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

El capitulo de pol"itica regional describe el marco para la 

distribución del crecimiento, definiendo las zonas prJoritarias y 

trazando las lineas de politica para la zona metropolitana de la 

ciudad de MéMico, la frontera norte, el sureste, la costa del 

golfo y la del pacifico. Estas directrices son a su vez producto 

y orientación para la planeaciOn que realizan la Administración 

Pública Federal y los estados y municipios, en el •mbito de sus 

respectivas jurisdicciones. 

El tercer apartado del Plan, delinea las formas en que habra 

de integrarse la participaciOn social a la ejecuci6n y evaluación 

de las tareas nacionales. Este apartado reviste particular 

importancia porque señala mecanismos para que los dife~entes 

sectores de la sociedad intervengan en la ejecución y evaluación 
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de las acciones definidas por el plan, con lo cual se reafirma el 

caracter democratice de la planeación. 

Planear, en un momento de crisis, significa tomar la 

adversidad como oportunidad de cambio y circunstancia de 

superación, el Plan traza el camino a seguir, dentro de las 

instituciones, para vencer la crisis y configurar un nuevo 

capitulo de la historia nacional. (35) 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1989-1994, que 

appreció publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 31 

de mayo de 1989, se basa en los principios de nuestro proyecto 

nacional, contenidos en la Constituci6n Polltica de los Estados 

Unidos MeMicanos, por lo cual en la estrategia de modernizaci6n 

nacional que el propio plan adopta, se definen propósito&, 

objetivos lineamientos de pol1tica para cada uno de los 

componentes del bienestar social, educación, cultura, recreaci6n, 

deporte, alimentación, salud, desarrollo urbano, vivienda Y 

eco logia. 

Por otra parte, las pollticas sectoriales se orientarán a 

crear las bases para lograr un crecimiento m~s equilibrado, más 

justo orientado a las necesidades sociales de la poblaciOn. 

Esperemos Que con este nuevo Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

se cumplan sus objetivos fundamenttles para que se tenga un 

<35) 5.P.P. Plan Nacional de Desarrollo, México, 1983, pp. 28,29. 
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mejoramiento más productivo del nivel de vida de la poblac16n. 

6. Disposiciones CQIQplementarias. 

Tenemos el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 

1984-1988, el Plan Nacional de Desarrollo sirviO de base para 

poder elaborar el Programa Nacional de Desarrollo y Vivienda, en 

el que participaron representantes de los sectores público, 

privado y social, los cuales se abocaron a trabajar en grupos de 

estudio e investigación a fin de recoger los diverso5 

planteamientos y propuestas, lo que hizo posible enriquecer lo• 

diagnosticas de los grandes problemas de Orden nacional para su 

soluciCJn. 

El Programa Nacion41 de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-

1988, fue publicado en el Diario Oficial el dla 25 de septiembre 

de 1984, mismo que se estructura en nueve capltulos1 

El primer capitulo de diagnóstico, presenta un analisis d& 

la problem~tica del desarrollo urbano y la vivienda que enfrenta 

el pals. En el se destacan los aspectos estructurales y 

coyunturales que motivan los problemas territoriales de eMcesiva 

concentracion. dispersión y desigualdades regionales a los 

problemas al interior de los centros de poblaciOn, de carencias, 

desajustes y deterioro a los problemas estructurales que causan 

insuficiencias en la oferta de vivienda a la poblaciOn, como son 

la escasez de recursos financieros, el elevado crecimiento 

demogr~fico y el patrón de distribución del ingreso, entre otros. 
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En el segundo capitulo, se determinaron los objetivos 

qenerales y espec1f icos que habrán de orientar las acciones del 

sector, con base en el principio de reducir los costos sociales 

de desarrollo urbano, y mejorar los niveles de vida de la 

poblaciOn con una atenciOn preferente a los grupos sociales más 

postergados. 

En el tercer capitulo, se estableció la estrategia para el 

logro de estos objetivas. Se integra por cuatro lineas básicas 

de acción inscritas en la reordenación económica y en el cambio 

estructural: Ordenamiento de los centros de población, 

ampliacibn de la cobertura social de los programas de vivienda,y 

promociOn de su5 acciones con la participación de los sectores 

pUblico. social y privado. 

Las primeras dos lineas b~sicas de la estrategia, se 

refirieran al ~mbito de desarrolla urbano. Responden en forma 

simultánea y complementaria a los propbsitas estructurales y 

coyunturales del Plan Nacional de Desarrollo, y se inscriben en 

les planteamientos de los Programas Regionalesª 

se dirige a modificar el actual patrOn de 

La primera linea 

ocupación del 

territorio, mientras que la segunda se orienta a ordenar y a 

gui~r el desarrollo de los centros de pcblaci6n. 

Por su parte, la estregia general de vivienda procura 

superar los desequilibrios del proceso evolutivo de la vivienda. 

En el capitula cuarto, se precisaron las metas a alcan%ar en 
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el periodo 1994-1988, y se realiza una estimaci6n global de los 

recursos neces~rio5 para la instrumentac10n del orograma. 

los a~os 1985-1988, las metas e~presadas serian revisadas 

ajustadas mediante los Programas de OrientaciOn Anuales. 

El capitule cinco, describe los programas del sector en 

términos de la apertura programatica de la Administrac16n PUblica 

Federal; en materia de desarrolla urbano los programas fueron: 

Planeaci6n, programa.cibn del desarrollo urbano, reaerva.s 

territoriales, mejora.miento urbano, zona federal, control de 

bienes inmuebles, agua potable y alcantarillado, edificios, 

centros culturales, sitios histbriccs y monumentos. En materia 

de vivienda, se ineluyerons Planeacion y programación de la 

politic:a' de vivienda, normas para la vivienda, vivienda 

terminada, vivienda progresiva (lotes y servicios a pie de casa); 

mejoramiento de vivienda y apoyo a la producciOn de abasto de Jos 

insumos. 

Asimismo, se establecio la responsabilidad de las 

dependencias y entidades en el cumplinliento de los objetos y 

metas de ese programa. 

En el capitulo sei6, ref•rente a accione~ de concertac16n 

con los sectores social y privado, defint6 Jos cr1ter1cs 

generales, objetivos y acciones para la formulaciOn du acuerdos 

de concertacion. encaminados a ser congruentes los esfuerzos 

actividades para enfrentar los problemas de desarrollo urbano 
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la vi.vienda. 

En el capitulo siete, relativo a los criterios y acciones de 

coordinac10n con las entidades federativas, conceptualiz6 los 

instrumentos que fortalecerian la acción conjunta de la 

feuerac10n, estados y municipios en la ejecuci6n de ios programas 

de desarrollo urbano y vivienda. 

En el capitulo ach6, estableció los lineamientos y criterios 

para el uso de instrumentos de politica económica y social, 

agrupando los en tres apartados& Instrumentos de .politica 

econOmica y administrativa, i~strumentas de car~cter sectorial y 

politicas intersectoriales, que serian convenidas para el logro 

de los objetivos del programa. 

El capitulo nueve, pretendió desarrollar los proyectos 

estratégicos del sector, denominados; Ciudades medias, pro9rama 

de vivienda rural, programa de fomento de la autoconstrucciOn, 

programa de fomento a la produccié~ y mejoramiento de vivienda 

através de la organización social y programa de un fomento a la 

autorización de ecotécnicas para la vivienda. (36) 

Las actividades para la instrumentaci6n del presente 

programa, debieron llevarse a cabo por entidades pQblicas de los 

tre~ niveles de gobierno, y por los sectores social y privado. 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, en su calidad de 

(36) Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda, 1984-
1988, MéKico, 1984, pp. 17, 18. 
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coordinador del· sector, fue responsable de normar, fomentar, 

conducir y coordinar su realización. 

En materia de desarrollo urbano, estos obJetivos apuntan a 

tran~ormar y regular el crecimiento de los centros de poblaciOn y 

atender las necesidades b~sicas de la población, en cuanto a 

suelo, infraestructura y equipamiento urbano. En lo que se 

refiere a vivienda, se pretende establecer la• condiciones 

necesarias para el cumplimiento de la garantla constitucional, de 

proporcionar vivienda digna y decorosa a todos los meMicanos. 
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CAPITULO IY 

FACTORES DUE INCIDEN.EN LOS 

GRANDES DESARROLLOS URBANOS. 

1. EXPLOSIDN DEl10GRAFICA. 

2. FACTORES GEDGRAFICOS Y CLll1ATOLOGI~. 

3. REPERCUSIONES SOCIALES. 

4. AGUDIZACIOH DE DIVERSOS PROBLEIV\S 

EN LAS GRANDES URBES: 

A) INCREMENTO EN LA DEl1ANDA llE 

SERVICIOS PUBLICOS, TRANSPORTE 

Y VIALIDAD. 

DI VIVIENDA 

C) FUENTES DE TRABAJO 

C) INCREl'IENTO EN EL INDICE 

DE CRllllNAl.IDAD. 
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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS GRANDES DESARROLLOS URBANOS. 

l. E•plosibn l>eaoogrAfica: 

Se define como el: ''Crecimiento acelerado del numero de 

habitan tes de un determinado lugar o pais". ( 37) 

Del concepto se puede de~prender que se trata del 

crecimiento continuo de las grandes ciudades, que aceleradamente 

aumentan y amenazan a la poblaciOn con seguir incrementándose en 

casi todos los paises del mundo. 

En algunas naciones la poblaciOn crece más rápidamente que 

en otras pero en casi todas, el indice de crecimiento es ya hoy 

mayor y probablemente seguira aumentando, siendo una causa 

principal de este incremento en la población, la huida de la 

humanidad desde el campo hacia la industria y los servicios en 

las ciudades. Progresivamente una porciOn cada vez mayor de la 

población del mundo va urbanizándose y una gran parte del 

crecimiento urbano total se concentra en las grandes ciudades 

metropolitanas, como el Distrito Federal,Guadalajara y Monterrey, 

en el caso de Mé•ica. (38) 

El crecimiento de una población esta en función de dos 

saldos demo~r~ficos, el que se establece entre los nacimientos 

(37) SEDUE, Glosario de Términos, sle, MéMico, 1989, p.71. 

(38) Hall Petvr, W!l!, ~Ciudades ~ ~ Problemas, Ed1c1ones 
Guadarrama S.L., Ed. la., Madrid, 19b5, pp. 10, 12. 
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1 i\S de'funciones y entr-e el númer"o de inmigrantes y de emigr"antes. 

El crecimiento de la poblacion en MéMico ha sido muy 

var1able. En la época de la colonia y sobr-e todo durante el 

f-.iglo XVlll 1 la poblac10n aumento sOl,;tment~ de 5 a 8 millones de 

per-sonas, esa misma situaciOn prevaleció durante la Independencia 

la Reforma; et movimiento revolucionario de 1910, alter"'O el 

proceso demo9rAfico y desalen to el crecimiento; pe~o 

posteriormente se aCeler6 y a pesa~ de que t:.tSe ritmo ha tenido un 

freno en los óltimos años, el pals continuarA su crecimiento 

demogr3fico, aún cuando cada vez sea mas lento. 

En el año 2000, se llegara a los 100 millones de habitantes 

y a mediados del siglo XXI, tender~ a estabilizarse en una 

población cercana a los 140 millones de personas, según estudios 

reciente5. 

En 1950 habia siete entidades federativas, con mAs de un 

millón de habitantes. y para 1980 ya eran 22 las que contaban con 

ese numero de población. Por otra parte, las entidades que en el 

pasado se distinguian por ser las menos pobladas, han adquirido 

un crecimien~~ demogr~fico super"ior al promedio nacional en las 

Ultimas dos décadas. tales son los casos de Baja California 

Norte, Quintana Roo, Baja California Sur y Campeche. 

Por lo que respecta al Distrito Federal, ha entrado en una 

etapa de lento crecimiento y ha empezado a eMpulsar a la 

periferia constituida por seis entidades federativas, y • otr•s 
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zonas mAs alejadas su excedente demogratico; sin embargo la 

magnitud de la inmigración ocult8 recibida a su ve:, se 

refleja en la entrada de poblaciOn, por eso el Distrito Federal 

continúa creciendo a ratón de 1.0% anual. 

Otras entidades del pais, las que se localizan en la 

penlnsula, han captado una buena cantidad de inmigrantes que en 

el corto plazo creceran a un nivel superior al promedio nacional. 

El Distrito Federal y el Estado de México han consolidado su 

posiciOn como las mas pobladas del pais, incrementando la 

proporción en tamaño sobre la mC\yoria de las entidades, su 

crecimiento es notable en relacion a aquellas que por trad1c1on 

expulsan poblaciOn como; Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, 

cuyo crecimiento es menos acelerado que el resto de la Repúbl1ca. 

(39) 

El proceso económico del pais ha tenido gran lnfluencia 

sobre los factores demografico•, en particular sobre la d1namica 

distribución de la población, tanto a nivel nacional como en 

el Distrito Federal, 

La dinámica del crecimiento demograf u:o d.ism1nuyO 

significativamente durante el decenio lq70-l980, al pasar de una 

tasa de 3.5% anual a otra de 2.S'l.. Con este ritmo de crecimiento 

la población de la entidad se incrementó en 2B'l., para situarse en 

(3q) D.O.F., Poblac.iOn ~ Oesarro_lj_g_ ~ México 'l. tl ~.2...L 
Evolución, Situación Actual ~Perspectivas, ob.cit., pp. 23, 
2b. 
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B.O millones de personas, contra 6.9 registradas en 1970. 

Una de las variables más importantes en la modificación del 

perf1l demogr~fico del Distrito Federal es la fecundidad, entre 

1970 y 1980 tanto en el pais como en el Distrito Federal, se 

reduJo de 194.5 a 153.5 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 

En 1980 la fecundidad descendi6 de 167.2 a 119.2 

nacimientos, estas disminuciones significaron que, en promedio, 

para el conJunto del pais nacieran 27'l. menos niños y para el 

Distrito Federal dejaran de nacer un 29Y. de niños. (40) 

Otro componente del crecimiento natural de la poblaciCn, es 

la mortalidad que ha tenido desde los años veinte una tendencia a 

la baja en general. 

Los movimientos migratorios internos han constituido 

tradicionalmente un factor importante en el crecimiento 

demográfico del Distrito Federal. 

Coma hemos visto, la eKplasiOn demográfica es un grave 

problema que no sólo se debe estudiar sino resolver, ya que esta 

situaciOn no sólo afecta a cada familia a cada pais en 

particular, sino que es un problema que aflige a toda la 

humanidad entera. 

(40) O.O.F •• Diagnóstico Socio pemografico del ILJ.strito Federal, 
México, 1984, p.28. 
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2. Factores Geogr~ficos y Climatol69icos del Distrito Federal y 

del Estado de e.éxico. 

Geograficamente el Distrito Federal se encuentr• localizado 

entre los 980 51 "00" y 99 21'45 11 de longitud oeste y lo!I. 190 :s~· 

00 11 de latitud norte. 

Sus limites geogr~ficos se dAn con dos estados, de M~Mico por 

el norte, oriente y occidente; Morales en la porciOn ~ur. Esta 

entidad constituye una cuenca cerrada, rodeada par las Sierras de 

las Cruces y de Monte Alto al occidente; las d&l AJusco de 

Chichinautziu al sur¡ la Sierra Nevada al oriente¡ la de Pachuca 

al norte y las de Jilotepec y Tezontlalpan al noreste. (41) 

Debido al acelerado crecimiento urbano que ha 9ufrido el 

Distrito Federal, sus condiciones climatológicas han sido 

afectadas de tal suerte que los balances de energla se encuentran 

influenciados tanto por los materiales de construcciOn, como por 

la gran concentracibn de impurezas sólidas y su temperatura 

presenta dos m~Mimas y dos m1nimas1 El primer m~•imo se presenta 

en enero y el segunda en julio, correspondiente al mes mas 

lluviosos. 

En las paredes de las Sierras, el clima es templado 

subhUmedo con lluvias en verano, y en las partes más altas de Ja 

(41) S.P.P., Anuario Estadistico ~Distrito Federal, Tomo I, 
Ed. INEGI • Y D.O.F., México. 1964, p. 4. 
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Sierra el clima es sem1frio y extremadamente frie como en las 

cumbres de Popocaté-petl e Iztacc!huatl. (42) 

Por lo que hace al Estado de México, su localización 

geograf ica se ubica en la porción central de la República 

Me~icana, dentro de las coordinadas extremas de los paralel~s 180 

21'29" a 200 17'20" de latitud norte y entre los meridianos 980 

35·50" a 1000 36'34" de longitud oeste, con una altitud que varia 

de 1330 a 2800 m. sobre el nivel del mar, según las mediciones 

ef.ectuadas en las cabeceras municipales del Estado. 

Geográficamente limita al norte con auerétaro e Hidalgo; al 

sur con Guerrero y Moratos; al este con TlaKcala y Puebla al 

oeste con Guerrero y Mi~hoacAn, también con el Distrito Federal 

(43) 

Los factores climatológicos se determinan principalmente por 

lo heterogéneo del relieve, se ve afectado por las condiciones 

generales de la atm6sfera. pues las masas de aire húmedo de 

verano, gaseosas (particularmente Co2), absorben gran cantidad de 

energi« solar, provocando alteraciones en los elementos 

lermodinamicos de la atmósfera, tales como humedad, precipitación 

y viento. 

(42) S.P.P., Anuario E~tadistico Q!tl_ 01str1to Federal, ob,cit. 1 

p.23. 
(43) S.P.P., Anuario Estadistica del Estado de Mé~ico, Tomo 1, 

Ed. t NEG I • Mé>< i .:::o, l 986, p. 5 
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De acuerdo a la altitud y latitud del Distrito Federal se 

dice en término generales, que el clima es templado con lluvias 

en verano, es decir que aunque la temperatura esté regulada por 

la elevada altura, otras caracteristicas climatol6g1cas de la 

cuenca, como la regularidad e intensidad de las lluvias, son 

caracterlsticas de los trópicos, el promedio de precipitdc10n 

anual es de 753.12 mm3; la temperatura mlnima promedie es de 

8.9oC. la mbxima promedio de 23.50.C, y la temperatura med1a 

promedio de lS.3oC. 

Por otra parte, durante la estación invernal, la cuenca de 

México se encuentra bajo la influencia de masas de aire polar, 

asi pl1és, el clima de la ciudad de México está determinado por 

los sistemas atmosféricos y tropicales asi como extratrop1cales. 

pudiéndose distinguir dos estaciones climAticas bien defin1d~s 

Que son: Las secas, durante el invierno de noviembre a abril y 

la estación lluviosa de mayo a octubre. 

Dentro de la ciudad de México, se presenta una marcada 

diferencia en el clima deter~inado por el relieve, como en la 

parte mas baja de la cuenca, donde el clima es 

templado con lluvias en verano: c"be señalar Que la altitud es 

un factor importante en la variación gradual de la temperatura. 

La graduación altitudinal comienza a tener importanci~ a 

partir de la zona mAs baja del Valle de M~xico, donde la 

temperatura disminuye con un gradiente de 0.49oC, por cada 100 
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Otras corrientes húmedas se internan por el sureste y la 

costa del Pacifico en forma de huracanes o ciclones tropicales, 

las cuales chocan con la Sierra Madre del Sur y Occidental, 

produciendo lluvias a fines del verano y principios del otoño. 

Por otro lado, de las zonas árticas se desprenden masas de aire 

frio productoras de los llamados ''nortes'', que provocan bajas 

temperaturas invernales sobre la altiplanicie y las partes altas 

de las sierras donde tienen lugar las nevadas. 

Los climas templados ocupan la mayor parte de la superficie 

del Estado dentro de los altiplanos que forman los Valles de 

Toluca, Lerma y Cuautitlán-Te~coco. en las partes centro y este 

con las siguientes clusíf icaciones: Templado húmedo y templado 

subhümedo, las cuales difieren en el aspecto de precipitación y 

temperatura, y ocl1pan alrededor del 60% de la superficie del 

Estado. 

En Orden de importancia le sigue el clima semifrio, 

distribuido en las cercanias del centro y este con menor 

extens10n: existen los climas cAlido y semicAlido, en la porcibn 

suroeste y solo en las partes más altas del Nevado de Toluca 

Popocatépetl e Ixtaccihuatl se localiza el clima fr1o. (44) 

(44) S.P.P., Anuario Estadistíco del Estado f!!t. México, Tomo I, 
ob,cit., pp. 11. 12. 
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3. Repercusiones Sociales. 

Estas seran aquéllas que se dan en los grandes desarrollos 

urbanos como: El Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

La magnitud de la concentración ha limitado problemas 

urbanos que se generan. Algunos de ellos, afectan al conJunto 

de la población residente en el area sin dist1ngu1r entre 

niveles de ingreso o luga~ de residencia. 

Los problemas derivados por el desmedido crecimiento de la 

población, trae como consecuencia diversas repercusiones que 

afectan a la ciudad. A continuación se exponen las Que se 

consideran más importantest 

Una de las principales repercusiones que es la mas 

importante, se refiere a la falta de vivienda, ya que eMiste un 

enorme déficit actualmente, que en gran medida afecta a la 

población en virtud de que algunos de sus habitantes no CL1entan 

con lo mlnimo indispensable de toda vivienda. El problema 

habitacional crece en la misma medida que la urbe se desarrolla y 

tiene varios spectos como vivienda en propiedad o en alquiler. 

Esta última es escasa y de costo muy elevado, lo que deJa s1n 

posibilidad a muchas familias. Para combatir este problema, 

surgieron organismo como el Instituto de Fomento Nacional par« 

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo para l~ 

Vivienda del Instituto de Segur1dad Social para los T~abaJador~s 
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del Estado tFOV!SSTEJ. A pesar de ello, existe un gran déficit 

de vivienda y se considera como soluciOn al problema la activa 

partic1pación de la sociedad en su conjunto y de los sectores 

social y privado correspansables de esta tarea. 

Otr~ repercusión son los servicios públicos que hoy resultan 

insuficientes debido al gran crecimiento urbano que hay en el 

Distrito Federal, no alcanzando a cubrir la gran demanda que 

exige la sociedad y que necesita de estos servicios que son 

indispensables para trasladarse 

destino. 

sus diferentes puntos de 

Dentro del área metropolitana de la ciudad de México, el 

problema del transporte público se convirtió desde hace varias 

décadas en uno de los problemas sociales m~s criticas. 

El estado através de los gobiernos del Distrito Federal y el 

Estado de México, pese a las medidas de coordinaci6n que han 

estrechado para solucionarlo, es un hecho que hoy en dia no 

e~iste una polltica integral del sistema de transporte pUblico, y 

mientras no haya una soluciOn a este grün problema seguirá siendo 

una repercusión mas a la población que es la más perjudicada. 

Posteriormente se continuará hablando del transporte. 

El desempleo.- Es una de las principales repercusiones que 

se d"n mas en la sociedad, resaltándose en los grandes 

desarrollos urbanos. Esto se debe principalmente, a que la 
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poblac16n sigue creciendo sin que a ese ritmo cre.:can las 

fuentes de trabajo, por eso las que hay son insuficiente~ pdra 

todos. 

Esto se debe principalmente, a que llega mucha gente de 

otras ciudades creyendo que va a encontrar mayores po~1bl1d~des 

de empleo en esta gran urbe, siendo esto negat1vo. El estado 

deberla ser más estricto con todas aquellas personas que lleg~n 

del campo o de otra ciudad a conseguir un empleo, porque de 

continuar asi, el desempleo seguirá siendo una gran repercus1bn 

resultando los má5 perjudicados lds habi~antes del D1str1to 

Federal que de una u otra forma afecta a su sociedad. 

Otra repercusión.- E• la gran contaminación ambiental aue 

hay en el Oistrio Federal y que afecta a la población, l~ noca 

protección ecológica y del medio ambiente que hay en los qrandes 

des arra 11 os urbanos trae como consecuencia di ferentcs 

enfermedades, sobre todo en las vias respiratorias, siendo la 

población infantil la más perjudicada. 

La contaminación ambiental de la ciudad de México y el ~lto 

indice de tabaquismo entre sus habitantes, el ozono que produc~n 

los autos y fAbricas, contribuyen a un aumento cons1der~ble de 

las enfermedades alérgicas entre la poblDciOn de los qrand~s 

desarrollos urbanos como el Distrito Federal, Gua.da \CIJ ara, 

Monterrey, esto se debe~ que el Valle de México atrapa todas las 

substancias que son desechadas en la atmOsfera por sus 
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condiciones 

geogr,J.fícil. 

topográf.lCCls, climatológicas y de ubicación 

Este problema se dá principalmente en la temporada invernal, 

en que se presentan las condiciones adversas de clima como su 

in·1ers1án de te!mperatura por lo que los vientos no son capaces de 

dispersar el ambiente de contaminación. La incapacidad de 

autoridades, asi como la indiferencia y complicidad de 

industriales, han convertido al desarrollo urbano de Mé~ico en 

una "cámara de gases'', debido a los altos indices de 

contaminación atmosférica que ha impactado ya en la salud de los 

habitantes, 

fauna urbana. 

autodestruccion 

causando también daños profundos en la flora y 

La catastrofe ecológica no está lejos la 

irreversible se ve ya próxima, si no se buscan 

soluciones serias al problema. 

Esa preocupación social se ha traducido en un mayor interés 

por conocer mas a fondo las causas, soluciones acciones 

emprendidas por el gobierno, y lo que puede hacer cada ciudadano 

para mejorar progresivamente la calidad del aire en el Valle de 

México. 

Otra reperc~siOn es el incremento de la delincuencia, quiza 

originado por razones soc1oeconómicas o conductas psicop~ticas, 

como resultado de la contaminaciOn humana, mental o moral; con o 

sLn asociaciOn delictuosa, degradación moral en áreas con mayor 

indice de delitos como las zonas marginad~s, ciudades perdidas o 
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asentamientos urbanos irregulares. 

Lo anterior, aunado a otros factores conc.urr"entes c.orr.o \a 

contaminación ambiental. ¡,. apariciOn del slndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el incremento y la falta d~ 

control de la prostituciOn, hacen que la sociedad sufra las 

consecuencias de las cuales hay Que tomar convicencia, a f 1n de 

erradicarlas con la colaboracibn de toda la población. (45) 

Estas son las r"epercusianes que más se dán en la sociedad, 

por el intenso y desordenado crecimiento urbano t1p1co de su 

d~sarrollo, lo que implica problemas en la calidad de la v1do 

para la funcionalidad de la ciudad como un todo; estas cuest1onu~ 

tienen efectos muy diversos ~obre los diferentes estractos 

sociales, ya que generan tensiones, enfermedades fis1cas 

psicolOgicas, aumentando la agresividad y el malestar soc.1~1. 

De continuar la tendencia de crecimiento, el resultado sera 

un·deterioro mayor en toda la población con descontento social 

una creciente incapacidad para enfrentar los serios problemas que 

afectan a la ciudad. 

4. Agudización de Diversos Problemas en las Grandes Urbes: 

a) Incremento en la de~anda de servicios pl.lbl ices, 

transporte y vialidad. 

(45) Huerta Mireles Humberto, Múltiples Factores en el Incremento 
de la Mortalidad, La Prensa, A~o LXII, N(1m. 22492, México, 
D.F •• martes lb de enero de 1990, pp. 27, 31. 
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Se entenderá por transporte al: "Traslado de personas y/o 

mercancla~ de un lugar a otro. Por su alcance: urbano, 

suburbano, foráneo, regional y nacional; por su utilización: 

Colecti.vo o individual, por su elemento~ Carga o pasajeros 11
• (46) 

El tr"nsporte es uno de los servicios más importantes dentro 

de una ciudad, donde las distancias que es necesario recorrer 

desde el sitio donde se habita hasta el centro de trabajo, 

divers1án o estudio, es mayor que en los pueblos o localidades 

pequeñas, donde pueden hacerse a pie. 

El sistema de transporte urbano de personas de la zona 

metropolitana de la ciudad de MéKico está integrado por: 

"Transporte privado (automóvil particular, camión, 

biciclet~ y motocicleta)' 1
• 

Tre"nsporte de alq\.liler (taKi colP.ctivo, taKi libre). 

Y el trñnsporte cúblico masivo (metro, autobús urbano, 

suburbano-escolar. trolebús y tranvia) • 

Los desplazamientos dentro del Distrito Federal y de la zona 

metropolitana de la ciudad de MéMico, motivados por sP.rvicios, 

compras, trabajo y estudio, entre otros, a través de los diversos 

modos de transporte, proporcionan los principales elementos de 

análisis parci los problem~s de circulación y se pueden agrupar en 

C46l Glosario Basteo de Términos Desarrollo Urbano de la A a la 
Z, Ed. D.D.F., s/p, p.113. 
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ESTA TES1S NO D~l'. 
SAUR DE LA B\BUOTEGA 

tres rubros generales: Origen y destino, tipo de vialidad y 

modo de transporte. 

Los mAs usuales desplazamientos se localizan desde 1 a 

parte oriente del Distrito Federal y el Area metroplitana de la 

ciudad de MéKico, por ejemplo de Ciudad NetzahualcOyotl, hacia 

el centro de la ciudad como principal concentraciOn 

administrativa y comercial de la capital, y hacia la parte norte 

y noroeste en donde se ubican importantes centros fabriles. 

También existen fuertes corrientes de la zona conurbana en la 

corona norte: Ecatepec, Tlanepantla y Cuautitl~n tzcalli hacia 

el centro de la ciudad, teniendo como punto de entrada el Area 

de la basilica, en la delegaci6n Gustavo A. Madero. 

Se destaca la corona norte de la zona metropolitana de la 

ciudad de MéMico, como principal generadora de v1ajes, 

envolviendo a la parte central del Distrito Federal (delegación 

Cuauhtémoc). Le sigue en importancia la parte oriente del ~rea 

metroplitana de la ciudad de MéMico en generaciOn de 

viajes/persona/dia. 

La zona sur tiene una participación relativamente baja en la 

generación · de viajes, marcándose una cierta independencia en su 

comportamiento de origen y destino. 

Los volúmenes de transporte en la zona metropolitana de la 

ciudad de MéMico, son del Orden de 22,3 millones de 

viajes/persona/dia; estos tr,nsla.dos son cubiertos en un 40% por 

79 



autobuses urbetnos suburbanos, 29'l. mediante el sistema de 

transporte colectivo metro; el 19'l. se realizan en autos 

particulares; el 9Y. en taxis de varios tipos; los trolebuses 

transportan el l.25'l. y otros medios el J.49Y.. 

En cuanto a los movimientos entre distritos, se observa que 

los mas importantes se localizan en la zona centro dirección al 

norte y al oriente 1 las delegaciones del sur (~rea de conservaci6n 

ecológica), mantienen una relativa independencia. En el 

de la zona metropolitana de la ciudad de México, existen 

norte 

ligas 

internas entre Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. 

Por el lado de Ecatepec existe una estrecha relación con la 

zona de la basllica que se extiende posterior~ente hacia la 

delegación Cuauhtémoc. 

Respecto " los movimientos en taxis colectivos, los 

desplazamientos mas importantes se localizan en la delegaci6n 

Benito Juá.rez con direcciOn a lztacalco, en el oriente de la 

ciudad. Otro pur:ito importante es el centro de Coyoacan con 

dirección a Tlalpan, Villa Coapa y Culhuacán. 

Estos movimientos son de corta trayectoria, lo cual es 

importante señalar ya que podrá ser la base para las pollticas de 

implantación de diversos modos de transporte acordes a las 

distancias recorridas y a la generación de pasajeros. 

Es importante constatar que la planta de vehiculos 

particulares en el area metropolitana de la ciudad de Méx1co, 
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ocupa un lugar preponderante ya que se calcula en apro~1madam~nte 

2'350,000 unidades; sin embargo, en cuanto al volumen de 

viajes/persona/dias atendidos, le corresponden ~penas un l9'l. del 

total, en tanto que el transporte público moviliza el 801.. La 

contradiccibn consiste en que representan el 80% de la planta 

vehicular total, produciendo hasta un 501. de disminuciOn de las 

capacidades viales a la circulaciOn. 

Los autobuses urbanos en el ~rea metropolitana de la ciudad 

de México, est~n formados por una planta vehicular de 4,500 

unidades de aut~buses de ruta-100, con un total de 202 rutas en 

8,294 kms.; m~s 431 unidades del sistema de transporte troncal 

(STT) del estado de MéMico, conjuntamente movilizan 5.82 millones 

de viaJes/persona/dia, que corresponde al 26'l. del total de 

viaJes,en todos los medios automotores. 

Los taMis colectivos representan a la fecha un modo de 

transporte que tiene dos modalidades de servicio: Los colectivos 

y los de ruta libre. En el Area metropolitana de la ciudad de 

Mé>eico, .circulan aproximadamente 147,600 unidades. 

Los colectivos movilizan 11.8 millones viajes/persona/dia, 

ruta libre sOlo captan 155,000 viaje/persona/día, cabe mencionar 

que los ta>eis de ruta libre son aproximadamente 80,000 unidades. 

El servicio de trolebuses se ofrece actualmente en 299 ~.ms., 

con 14 lineas transportando un total de 568 m1l pasaJeros d1ar1os 
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y cuenta con 280 unidades. (47) 

El sistema de transporte püblico en la zona metropolitana de 

la ciudad de Mé~1co 1 presenta una desintegración tanto en su 

planeac1ón como en su operación. 

El transporte público de superficie estructurado en la 

vi~lidad e~istente, sufre los problemas de tener que utilizar una 

red vial que ha sido planeada más para el uso del transporte 

privado ·que del público, por lo que la congestión en el sistema 

vial afecta al tran.sporte pUblico de diversas maneras, la baja 

velocidad de operaciOn también aumenta ya que se consume más 

combustible, mas horas-hombre y eMiste mayor desgaste del 

vehiculo para cubrir la misma distancia. (48) 

La participación de los autobuses de ruta-100 para cubrir 

demandas no sOlo periféricas, sino en la ciudad, ha sido cada vez 

menor; ya que en términos generales este modo de transporte ha 

descendido de los viajes/persona/dia, aún cuando el número de 

pasajeros transportados ha aumentado. 

Actualmente eKiste un gran déficit vehicular urbano, asl lo 

declaro Ricardo Barco, Asesor Juridico de Sutaur; quien afirma 

que son necesarias unas 10 mil unidades automotrices para 

(47) O.D.F. Proqrama General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, ob. cit., pp. Jb, 39. 

·f48) Benitez Zenteno Raúl, Grandes Problemas de la Ciudad de 
México, la. Ed., Ed. Plaza y Valdez, Méwico, 1988, p.270. 
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satisfacer el servicio urbano de ruta-100, ya que actual~ente 

circulan unas 2,400 unidades en todo el Distrito Federal de 3,000 

que tiene ruta-100, porque el resto está cC1nstantemente en 

reparaci6n y mantenimiento; asi destacó que existen zonas donde 

no hay servicio de transporte urbano, a causa de la mala 

planeación de las autoridades capitalinas. (49) 

Por otra parte, la zona metropolitana de la ciudad de Mé>e1co 

(ZMCM), crece dia; a dia en número de habitantes y expansión 

urbana, la poblaci6n mAs la eHtensi6n urbana en términos de 

transporte nos llevan a enfrentar problemas de movilidad tales 

como: 

Alto consumo de horas - Hombre en trasladarse a los 

distintos puntos de la ciudad. 

Contaminaci6n del medio ambiente emitida por gases, 

humos, ruidos, etc. 

Vasto costo de esfuer%os de policias, guardias y dem~s 

funcionarios para regular el tr~nsito. 

Falta de espacios para estacionamientos. 

Neurosis social, etc. 

Considero que actualmente los servicios pL1bl ices 

insuficientes y presentan problemas Que repercuten a 1~ 

(49) Noé Hernandez Jacinto, Déficit Veh1cular Jro~r10, 

E><celsi.or, Año 
SecciOn A, 

LXXIII, romo I, Núm. 26503, 3a. pArte, 
M~ncico, D.F., 11 de enero de 1qqo, p. ¡ jA. 
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c::oc:1Pdad, por la yran explosión demograf ica que hay en el 

Distrito Federal. 

En el Estado de México, los problemas de transporte son 

mdyores. deberla de haber más participación del Estado en la 

operac1on del transporte público, ya que es muy importante 

dentro de la ciudad para satisfacer las necesidades sociales. 

Debería de haber más unidades destinadas a los servicios 

públicos y que sean anticontaminantes, construcción de vlas para 

el transporte público, autobuses, trolebuses, tener u ria 

normatividad más estricta sobre el uso del transporte que incluya 

entre otros aspectos los tiempos de subidas y baladas, tener un 

buen trato entre prestad?res y usuarios, filas para abordar en 

cualquier parada, y cuidado del equipo para otorgar un mejor 

servicio. 

El transporte es uno de los principales problemas de la 

estructura de la ciudad y su funcionamiento está condicion~do a 

los procesos de crecimiento demografico y fisico. 

Por otra parte, la DirecciOn General de Auto-Transporte 

Federal de la Secretaria de Comunicaciones Transportes, es 

aquel la lleva a cabo las funciones de planeaciOn, 

progromacion. presuouestación, regulación control del 

t~ansporte carretero, asi como la vigilancia. construcción y 

~onservacion de las carreteras federales. 

La Dirección General de Auto-Transporte Urbano es aquella 
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que dentro de sus funciones lleva a cabo la planeac1bn y 

cooperaciOn de los sistemas de transporte y vialidades en el 

Distrito Federal. 

El nuevo reglamento de tránsito que fue creado por la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en eJercicio de 

la facultad que le confiere el articulo 73, base 3o. inciso a) de 

la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos MeKicanos, y que 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federacibn el 9 de 

agosto de 1989, establece las normas, derechos y obligaciones al 

que debera sujetarse el transito de peatones y vehiculos en la5 

vias públicas del Distro Federal, su finalidad es que hay~ un 

poco más de control en la via pUblica como en la vialidad; asi 

mismo los peatones deberán cumplir las disposiciones de 

reglamento. 

este 

Lo5 vehiculos que circulan deben tener equipos 

dispositivos obligatorios que deter~ine el Departamento. Dicho 

reglamento pretende que haya más Orden en los ciudadanos y tengan 

mas seguridad tanto el automoyilista como el peatón, v1g1lando 

que se cumpla con estas disposiciones como esta previsto. 

Sobre la medida de reducciOn vehicular ~ue se inic1ara a 

partir del dia 20 de noviembre de 1989, se considere\ como llna 

gran y acertada estrategia que debe llevarse a cabo a efecto de 

ayudar a combatir la excesiva contaminación ambiental eMistente 

en el Distrito Federal y que tanto afecta a sus habitantes, sobre 
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todo en los meses de invierno. De apegarse estrictamente a esta 

medida. se obtendria como resultado una considerable disminución 

del tr~nsito y fluidez en la vialidad, evitAndose los grandes 

congestionamientos que se dan normalmente, y desde luego se 

lograrla lo Que tanto se anhela: sanear.el ambiente capitalino. 

Por lo que respecta a la vialidad, se denomina al: ºConjunto 

de las v1as o espacios geograficos destinados a la circulaci6n o 

desplazam.ien to de vehiculos y peatones, distinguiéndose 

generalmente en el medio urbano como vialidad vehicular, peatonal 

vialidad especial, destinada esta última a la circulación de 

vehiculos especiales. En cuanto a la eMtensi6n territorial 

considerada puede serz Local, urbana, sub-urbana, regional, 

estatal, nacional, internacional, etc.••. (50) 

Del concepto de vialidad se puede decir que se refiere 

especialmente a la circulación de vehiculos. En la actualidad la 

red vial es insuficiente, por las vialidades que hoy padecen de 

serios problemas de transito, además esta red esta compuesta 

por vias de acceso controlado que son radiales y anulares y vias 

rápidas (ejes viales) con direcciones norte-sur y oriente-

poniente. 

Los tramos de las vialidades que atraviesan las áreas 

urbanizadas, sirven principalmente para el transito interno y 

(50) ~losario aas1co Qg Términos, Desarrollo Urbano de la A a la 
Z, ob, cit., p.122. 
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llegan a est~r saturadas durante mas de seis horas al dia. 

El sistema vial del Distrito Federal ha tenido 

transformaciones que han respondido a las presiones del 

crecimiento urbano, sin embargo la expans10n y ampliacibn de 

vias no ha resuelto satisfactoriamente la necesidad de movilidad 

deseada en la ciudad. 

Hay vias de mayor velocidad de tránsito en zonas que ofrecen 

servicios y comercios, para un mejor funcionamiento le son mas 

~tiles velocidad~s menores, areas pablicas y calles peatonales. 

El funcionamiento del sistema vial se ha Jerarquizado en: 

Vias primarias: Vias de acceso, controlado y vias 

principales. 

Vi as secundarias: Calles colectoras, locales, 

peatonales y ciclopistas. 

Entre las principales vias primarias tenemos el anillo 

periférica, en el poniente y sur de la ciudad, que cuenta 

actualmente con 86.5 kms.; el viaducto Miguel Alemán, que sirve 

al centro de la ciudad, de oriente a poniente, que actualmente 

cuenta con una longitud de 14.2 kms. y por Ultimo, tenemos el 

circuito interior, con un total de 24.4 kms. 

Tenemos otro grupo importante de vialidades, que lo 

conforman las vlas tales como: Calzada de Tlalpan. Aquiles 

Serdán, Rio San Joaquin, Insurgentes e I9nacio Zarago~a, de est~s 

vi as principales SE' calcula que en la actualidad operan 
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apro~imadamente 133 kms. 

Otras v1al1dades lo constituyen los ejes viales, los cuales 

se dividen en 17, de oriente a poniente y 17 de norte a sur con 

apro~imadamente 270 kms. 

Los problemas que enfrenta la vialidad es la falta de 

estac1onam1entos Que, combinados con el uso intensivo de 

autom~viles que ocupan las vias para estos fines, provoca la 

reducción de laS capacidades viales de un 301. a un 50/. del total. 

(51) 

También cabe mencionar el problema de discontinuidad vial 

entre el Distrito Federal y las áreas conurbanas del Estado de 

México, básicamente con los municipios de Tlalnepantla,Naucalpan, 

NetzahualcOyotl y Ecatepec. 

Actualmente el Distrito Federal debe ofrecer los 

capitalinos v1as de acceso amplias y rApidas hacia los diferentes 

centros laborales, habitacionales y recreativos. 

Pero dadas las condicione~ actuales, es más dificil hacer 

caminos pués los espacios se reducen y la población aumenta. Sin 

embargo, se requiere un esfuerzo importante para continuar 

mejorando el transporte público y realizar la ccnstrucciOn de 

calles y avenidas, a fin de complementar la red vial de la ciudad. 

La intervención que tiene el Departamento del Distrito 

(51) Departamento del Distrito Federal, Programa de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, ob, cit., p. 34 
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Federal através de la Comisión de V1al1dad y Tr~nsoorte Urbano 

(COVITUR), es realizar los proyectos y construcción de lüs obras 

del metro; de elaborar y mantener actualizado el proqrama maestro 

del metro proponer soluciones al problema de vi~lidad 

transporte. 

La Secretaria General de Obras atiende primordialmente las 

materias relativas a obras pOblicas, elabora estudios. proyectos, 

construye y supervisa nuevas obras viales y en su caso modifica 

las eKistentes. 

La Secretaria General de Protección y Vialidad atiende 

primordialmente las materias relativas a la seguridad pUblica y 

a la vialidad. 

b) Vivienda.- Se denomina1 ''Al cuarto o los cuartos 

ocupados por una o mas personas, en donde pueden dormir, preparar 

sus alimentos, comer y protegerse de las inclemencias del 

tiempo. Asimismo la entrada de la vivienda debe ser 

indep~ndiente, es decir que sus ocupantes pueden entrar y salir 

de ella sin pasar por los cuartos de otras viviendastt. (52) 

Desde su origen, el hombre se ha preocupado por contar con 

un lugar que le permita protegerse de las inclemencias del tiempo 

y del peligro de los animales. La vivienda no s6lo debera 

proporcionar protecciOn. sino también cumplir con ciertos 

(52 S.P.P •• X Censo General de Población ~ Vivienda. 1980, 
Resumen General Abreviado, l,N.E.G.[., p. 390. 
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reQuisitos de higiene, privacidad y comodidad. Para cumplir con 

estas necesidades deberá contar con una estructurB fisica de 

acuerdo con el tama"o de la familia, estar construid~ con 

maleriales resistentes al clima y poseer una infraestructura de 

servicios adecuados, etc. 

La Constituc10n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su articulo 4, p~rrafo cuarto, establece que todas las familias 

tienen derecho de disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

Los requisitos principales que debe satisfacer una vivienda 

con niveles minimos de bienestar es: Agua potable, drenaje, 

electricidad y tipo de piso que posee. La vivienda debe ser 

protegida al máximo de las agresiones naturales y humanas, es 

porque ampara las funciones esenciales de la vida: ReproducciOn, 

reposo, alimentaciOn y complementariamente la higiene cÓrporal. 

En diversos grados, todas ellas exigen; seguridad, una 

cierta comodidad, disposiciOn de reservas, {alimentos, 

combustibles, vestidos); la presencia del agua y del fuego, su 

desarrollo se opera en el marco de la familia. (53) 

Pero muchas familias no cuentan en su vivienda con estos 

requisitos, porque el problema habitacional crece en la misma 

medida que la ciudad se desarrolla y tiene varios aspectos como 

t53) Pezeu Masswabuau, Jacques, kª- Vivienda como esoacio Social, 
la. Ed., Ed. Fondo de Cultu~a EconOmica, Mé~ico 1 1988, p,57. 
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la oferta de vivienda en propiedad o alquiler que consume un 

porcentaje sustancial del salario. 

En el presente los agentes inmobiliarios consideran mas 

lucrativa la construcción de condominios y de fraccionamientos 

residenciales, mientras que predomina para los estractos pobres 

el arrendamiento en vecindades y edificios decadentes, en 

colonias periféricas ya regularizadas o en proceso de 

regulaciOn y en ciudades perdidas, (54) por lo que frecuentemente 

se presenta el problema de la apariciOn de barrios marginados, 

ciudades perdidas, que no cuentan con ningún servicio. 

La crisis ~~ la vivienda se expresa fundalmentalmente en la 

magnitud y continuo incremento del déficit de ésta, lo que quiere 

decir que el número de viviendas, y su capacidad de aloJo, es 

inferior al número de familias y que su construcción va a la zaga 

del crecimiento demogrAfico, el resultado de ello es que se usa 

una vivienda de uno o dos cuartos, por familias numerosas 

provocando que ha.ya un alto hacinamiento, y ésto provoca 

promiscuidad que afecta básicamente a la. población de baJOS 

ingresos, lo cual junto con la falta o deficiencia de servicios 

(54) González Sala.zar Gloria. El Distrito Federal, Algunos 
Problemas y su PlaneaciOn, la. Ed., Ed. U.N.A.M., MeH1co, 
1903, PP· 04, as. 
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públicos, da cuenta de la pobre calidad de vida de quienes 

se encuentren en esta situación. {55). 

Por otra parte, se contaba a nivel nacional con 121 millones 

de viviendas y el mayor número de ellas se concentraba 

nuevamente en el Distrito Federal {1.8 millones), que representa 

el 13.2'l. del total, seguido muy de cerca por el Estado de México 

con el ll.3'l. del total de unidades. (56). 

Como se puede observar, estos datos preliminares muestran 

una cierta medida a nivel nacional de servicios y viviendas 

óptimas para su amplio sector de la población. 

Por cuanto al Distrito Federal, ello implicará el compromiso 

de crear alternativas de asentamientos dentro de sus limites 

para los 5 millones de habitantes nuevos esperados para el año 

2000; alternativas que deberan considerar, por un lado, una clara 

diferencia entre zonas de reserva y crecimiento en el Distrito 

Federal. 

También implicara la estructuración de una politica que, 

apoyada en los propios planes garantice la provisión de suelo y 

vivienda para los distintos segmentos de la población, de acuerdo 

(55) GonzBlei Sal azar Gloria, El Distrito Federal, Algunos 
Problemas y su PlaneaciOn, ob, cit., p.123. 

(56) CONAPO. Población y Desarrollo en México y el Mundo, 
EvoluciOn Situación Actual y Perspectivas, VolUmen JI, 
Mé1<ico, ¡q99, p.672. 
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a sus necesidades y recursos. (57) 

Por lo que corresponde a las personas de escasos recursos 

econOmicos, se han establecido programas y medidas para que 

puedan adquirir una casa, en coordinación con diversos organismo5 

de vivienda, como el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), y el Fondo para la 

Vivienda del Instituto.~e Seguridad y Servicios Sociales d& los 

· T~·~baj adores del . Esta.do (FOVISSTEl, as! como diver!!las 

insti tu cienes de 'crédito através de fondos de vivil!flda 

establecidos por el gobierno federal, por ejempla el Fondo de 

Garantia y Apoyo a' los Créditos para la Vivienda 'de tnter-es 

Social (FOGA). 

La función del FOGA, es facilitar a las sociedades de 

crédito hipotecario y a las in.stitueiones facultadas para recibir 

depósitos de ahorro, el ota~gamiento de crédito destinados a 1~ 

adquisición de nuevas viviendas de interés social o a su 

construcci6n respecto de personas de bajos ingresos. Otra 

institucibn de crédito, es ~l Fondo de Operación y Descuento 

Bancario de la Vivienda (FOVI), su objeto es aumentar la 

construcción de viviendas populares para atender en mayores 

vo!Umenes las diferencias habitacionales del pals. por medio de 

(57) Stolarki Noemi, La Vivienda en el Distrito Federal, 
Situación Actual y Perspectivas, Dirección General de 
Planificación, Departamento del Distrito Federdl, MéKlco, 
1982, p.2b2. 
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la crettciOn de mecanismos dentro de la estructura bancaria 

eYistente, para hacer posible la generación masiva de ahorros 

destinados a la construcciOn de este tipo de viviendas y el 

acceso de nuevos sectores de la población a los 

ord1nar10~ de crédito. 

Las principales misiones de FOVI son: 

canales 

Otorgar apoyo financiero a las instituciones de 

crédito privadas (hipotecarios y departamentos de ahorro), 

mediante préstamos y créditos relacionados con operaciones para 

la vivienda de interés social. 

La funciOn de FOVJ es única y eMclusivamente la de 

apoyar a la banca pr~vada para financiar los proyectos 

hab1tacionales cuando esta no cuenta c~n recursos suficientes. 

Otorgar aprobaciones técnicas a los proyectos 

habit~cionüleS de interés social, que consisten en revisar y 

supervisar los proyectos para que estos resulten adecuados en sus 

caracteristicas constructiv~s y so~ioecon6mica~, y de esta forma 

garantizar a los adquirientes la obtención de una vivienda que 

rep~esente un patrimonio familiar estable. 

Impartir asesoria técnica para la elaboración de 

proyectos, la cual consiste en la selección de terrenos, sistem~ 

de construcción, estudios sociceconómicos y orientación sobre 

programas de venta de las viviendas mediante promociones 
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especiales. (58) 

El proceso y el tipo de desarrollo que Mé)(lCO ha 

experimentado en las Ultimas décadas, tiene como L&nC\ de su 

caracterlsticas una fuerte tendencia a la urbanizac10n y es 

dentro tie este marco que. los ~rogramas de construcci6n de 

vivienda y de meJoria habitacional, se han enfrentado a diversas 

restricciones que limitan el desarrollo equilibrado y sano de las 

zonas urbanas del pais. además de que desúe luego, no puede 

dejar de señalarse el grave daño ocasionado por el sismo de 

s~pt?.embr:e de 1985, que agrav6 la falta de viv:a.enda. 

La -solución del problema de la escasez de vivienda ha sido 

señalada como prioridad nacional por el Gobierno de la Rep~bllcC\t 

sin embargo es necesario reiterar que su solución no at~~~ 

exclusivamente al estado, sino a la sociedad en su conjunto 

los sectores social y privado son corresponsables en esta tarea. 

Actualmente existe un gran dé1icit pero esperemos Que pAra 

este año con lo que inv~rtirán las diversas lnstituclones de 

crédito y la banca comercial para la construcción de viviendas, 

pueda disminuir bastante el gran déficit que eKiste para que tod3 

la poblaci6n pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

(58) J. Silva Herzog Flores, Asentamientos Humanos, Urb~n1s~o 
Vivienda, la. Ed., Ed. Por-rú.:. S.A •• México, 1977, p.119. 
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e) Fuentes de trabajo.- Estas constituyen la organización 

b~sica de la actividad económica y por lo tanto la unidad donde 

se realiza el trabajo organizado profesionalmente, las convierte 

en la fuente principal de fuerza de trabajo, independientemente 

de las modalidades Concretas que éstas adopten en una realidad 

soc1oeconómica determinada. 

Estas unidades, en sus distintos tipos, dimensiones y 

capacidad productiva, son las emp~eadoras b~sicas de la mano de 

obra, debido a que todo trabajo para ser realizado requiere de up 

lugar determinado (sea fijo o movible), y de una cierta cantidad 

de medios de trabajo (edificios, herrümientas, máquinas, tierra, 

etc. (59) 

Las principales empresas importantes en MéMico donde hubo 

mayores fuentes de trabajo en los ~ltimos años fÚeron las 

siguientes; 

Empresa~ mayores en México, paraestatates y empresas 

privadas (trasnacionales en su mayoria). 

A continuaciOn se mencionan dates estadisticos del personal 

emple~do en los ba~cos del Distrito Federal en los últimos tres 

años: 

{59> Secretaria del Trabajo y Previsión Social, El Trabajo, 
Aspectos Relevantes y Dimensiones del Fenómeno Laboral, 
Mé><ico, 1980. p. 79. 



198b 1987 1988 
8 A N e o NUl'IERO DE El'IPLEAOOS 

------------------------~----------------------------------
l. Nacional de Mé><ico 13,047 13,792 14,724 

2. Bancomer 12, 13b 12,741> 12,302 

3. Ser fin 5,661 6,054 7, 102 

4. Comermex 4,3q3 4,548 4,455 

5. Internacional 3,568 3,b93 3,660 

b. MeMicano SomeK 3,501 3,40b 3,329 

7. s.c.H. 2,988 2,787 2,4ó5 

8. Cremi 2,827 2,835 2,9bl 

9. Del Atlantico 2,945 2,915 2,b55 

10. Mercantil de f'léMico 1,891 1,881 l ,920 

11. Confia 1,394 1,429 1,517 

12. Banpal• 858 833 834 

13. Bancreser 1,344 1,251 1,065 

14. Crédito M1ucicano 913 999 

15. Obrero 749 823 856 

lb. Banoro 341 321 278 

17. Mercantil del Norte 298 332 335 

18. City Sank 502 4911 466 

19. PrD1n1tM 172 lbO 157 

20. Del Centro ó5 71 86 

21. De Oriente 58 (/,0)--- (bl )---

(60) Suplemento del Indicador Bancario de Capac1taci6n, 
Asociación Me~icana de Bancos, Departamento de E~tud1os 

Financieros y Economices, pp. 11, 20. 
(61) Indicador Bancario Capacitación, Asociación MeKicana de 

Bancos, 1988, p.20. 
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El total del numero de personas que ingresaron en los 

bancos en 1986. fue de 59,601; para 1988, se incrementó a 

ól,706 siendo muy poco el personal que ha ingresado a los mismos, 

en algunos ha disminuido y en otros ha ido aumentando pero muy 

poco. 

El indice del personal ocupado en la industria manufacturera 

en los años siguientes, es: 

1987 1988 1989 (Enero-Mayo) 

86.21\ 86.0Y. 88.7Y. 

Personal ocupado en las plantas maquiladoras de exportaci6nt 

1987 1988 1989 (Enero-Mayo) 

349,245 436,056 

Personal ocupado en el sector formal en la industria de la 

construcción. (Empresas inscritas en la CAmara Nacional de la 

Industria de la Construcci6n). fue1 

1987 1988 1989 (Enero-Junio) 

281 ,520 213,899 254,446 (62) 

Como se puede observar, la empresa que ha tenido mayor 

fuente de trabajo es la planta maquiladora de exportación¡ no asl 

la industria manufacturera y las empresas inscritas en la Cámara 

Nacional de la lndustria de la Construccibn, que tienen •us bajas 

y altas en el empleo. 

(62) Cuaderno de Información Oportuna, N~m. 196, -1.N.E.G.1., 
Julio, 1989. 
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d) Incremento en el Indice de Criminalidad.- Se d~ 

p~incipalmente por la gran eMplosiOn demográfica Que hay en el 

área metropolitana de la ciudad de Mé~icc, y Que atrae consigo 

diversos fac tares e.eme fuente de conflicto; la 

farmacodependencia que va desde el alcoholismo, la inhalaciOn de 

compuestos t~Micos (pasando por la mariguana y estupeiac1e"tes 

más fuertes). Todos estos factores inciden en el indice de 

mortalidad, aunados a la forma de vida violenta, in~egura y 

peligrosa de la ciudad en la que hay competencia de sitio para 

habitacibn. AdemAs ·1a·carCncias de ot~os servicios urbanos o 

municipales como aQua, luz, drenaje, etc., genera una 

inclinaci6n a la violencia para resolver los problemas. (63) 

Pbr otra parte, en cinco dele9aciones politicas ocurre el 

mayor indice de delitos, encabezando la lista la Gustavo A. 

Madero en el renglOn de homicidio5, y la Cuauhtémoc en robos. 

La5 delegaciones donde se concentra la incidencia delict1va 

son: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, lztapalapa, lienito Ju~rez 

Miguel Hidalgo; las que significan el 20'l. del territorio nacLonal 

con 517. de poblaciOn¡ ~l 627. en la carga de trabaJO para la 

Pracuradurla General de Justicia del Distrito Federal tP.G.J.),; 

607. para las aQencias investigadoras y 55'l. de la ocurrencia de 

las delitos graves. 

(63) ~ireles Huerta Humberto, Múltiples Factores Inciden en el 
Incremento de la mortalidad, ob, cit., p.27. 
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El 17'l. del total de los delitos ocurre en la de 1 egaci(m 

Cuauhtémoc; el 14% en Gustavo A. Madero; el 121. en Benito Juarez; 

el 107. en Miguel Hidalgo y el 9'l. en lztapalapa. 

En el caso de los robos, ¡q~ se presentan en la delegacibn 

Cuauhtémocf 14'l. en Gustavo A. Madero; 13% en Benito Ju~rez 

y 107. en Miguel Hldalgo. En cambio en robos de autos 187. 

ocurren en la Benito JuArez; 15% en Cuauhtémoc; 131. en Gustavo 

A. Madero y 12'l. en Miguel Hidalgo. 

Asimismo, en homicidios intencionales, 207. se presentan en 

la Gustavo A. Madero; 137. en Cuauhtémoc y 137. en .la Miguel 

Hidalgo. 

Por lo que toca a .lesiones intencionales, en la Gustavo A. 

Madero ocurre 237.; en Cuauhtémoc 147. y en Miguel Hidalgo e 

lKtapalapa 11~ en cada una. 

En el caso de los delitos seMuales, debido a la ubicación 

de las agencias especializadas, las denuncias se presentan en 

la Miguel Hidalgo 2b'l.; en Coyoac~n 17% y en Cuauhtómoc 9~. 

La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 

'3.eñala Que el daño en propiedad a.Jena ocurre en la Cuauhtémoc el 

11%; Gustavo A. Madero y Benito JuArez 121. en cada una de éstas¡ 

en lztapalapa 9'l. y en Miguel Hidalqo 67.. 

As1. el indice delictivo de acuerdo a cada demarcacibn es 

mas alto en la Cuauhtémoc, le siguen: Gustavo A. Madero. Benito 

Juár"ez, Hidalgo, Iztapalapa, CoyoacAn, Venus tia.no 
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Carranza, Iztacalco, Azcapotzalco, Alvaro ObregOn, Tlalpl"n, 

Xochimilco, Tlahuac, Magdolena Contreras, Cuajimalpa y Milp~ 

Alta. (64) 

Como hemos visto, el incremento en el .lndice de criminalidad 

cada año es mayor, el número de delitps
1

en el Distrito Federal, 

dia con dia aumenta, ya que muchos de sus habitantes carecen de 

fuente de trabajo, esta y otras causas propician aue las personas 

delincan. 

Esto podría ser principalmente porque cada vez la población 

de Mé~ico crece más, sin Que en ese ritmo crezcan las fuentes de 

trabajo y las que hay son insuficientes, además de que se adolece 

de mano de obra especializada que exigen los diferentes tipos de 

trabajo que se desempeñan en esta gran urbe, por eso y otras 

causas se dJJ. y se seguirá tratando de dar solución a este gran 

crecimiento que tanto afecta al Distrito Federal como a l,1 

sociedad en general. 

(64) Nidia Marin, 
de delitos, 
Sección 
p. 1 y 2m. 

En cinco delegaciones ocurre el mayor indice 
Excelsior Año LXXll, tOMO vi, NUm. 26486, 

Metropolitana, Sábado 23 de d1c1embre de 1989, 
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e o N e L u s O N E 5 

1. Los asentamientos humanos tienen gr4n importancia 

dentro de la población, ya que estos reflejan el nivel econ6m1co 

y la organizacibn de la sociedad, su estructur~ est~ formada por 

elementos fisicos, los cuales suministran apoyo material como las 

edificaciones construidas por el hombre para tener seguridad, 

intimidad y p~otección de la intemperie. 

2. El urbanismo y el desarrollo urbano se da cuando el 

crecimiento de las ciudades es autcsuf iciente en sus aspecto5 

fisicos, econ6micos y sociales, esto implica un incremento de 

las ac::i:ividades 

socio-econ6micas 

productivas, la elevaciOn en las condic1anes 

de ·1a poblaci6n; la ccnservaci6n y el 

mejoramiento del medía ambiente as1 como el mantenimiento dv lo~ 

grande'S desarrollos ur-banos en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

3. La planeación y la planificación ea a través de ello5, 

donde se puede fijar los objetivos y diseñar los plan•s y 

programas ·que sean necesarios para poder alc~nzar las metas que 

se han determinado, para que no haya problemas en 1~5 grandes 

urbe9. 

4. La ciudad de México, es sin duda una de las m~• 

problemAticas del mundo por su gran crecimiento urbano Que 50 ha 

dado en los ~ltimos años, la eHtensión de log as&ntam1entcs 
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humanos, ha provocado Que la sociedad no tenga las suficientes 

fuentes de trabajo y Que los servicios públicos sean insuf ientes. 

Es muy importante terminar con los problemas que hay en la 

ciudad, con una adecuada planeaci6n tanto gubernamental como 

ciudadana. 

5. La Ley General de Asentamientos Humanos, fue creada 

con el propósito de fijar normas. básicas para planear la 

fundacl6n, conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de poblaciOn, asi como para la ordenación y regulación de 

los asentamientos humanos en el territorio nacional, también 

define 16s principios y lineamientos conforme a los cuales el 

Estado ejercerá sUs atribuciones. 

6. La Ley del Desarrollo Urbano del Distri ta· Federal, 

tiene por objeto ordenar el desarrollo urbano del Distrito 

Federal, conservar y mejorar su territorio, establecer las normas 

conforme a las que el Departamento del Distrito Federal ejercer~ 

sus atribuciones para determinar los usos, destinas y reservas de 

tiorras. aguas y bosques. 

Esta Ley fue creada para Ordenar el desarrollo urbano, asi 

como la conservaciOn y mejoramiento del Distrio Federal. Se ha 

hecho lo posible para poder llevar a cabo esta Ley, a pesar que 

eri la actual id.1d hay un gran desarrollo urbano en el Distrito 

Feder"al, es dif lcil que pueda haber un mejoramiento por el 

desmedido crecimiento poblacional. 
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7. El Plan Global de Desarrollo, señala las pollticas a 

seguir en las cuales se establecen los obJetivos que reafirman y 

fortalecen la independencia de Mexico como nación democrAtica, 

justa y libre en lo económico, en lo politice y lo cultur.:al; 

proveer a la población de 'fuentes de empleo y un minimo de 

bienestar, atendiendo las necesidades de alimentación, educación 

y vivienda. 

a. La gran explosi6n demogrAfica que se dA en los grandes 

desarrollos ·Urbanos, trae consigo diversos problema9 ·como 9ons 

Los asentamientos humanos irregulares, falta de vivienda, 

creaci6n de zonas marginadas, la falta de empleos, insufic~enc1~ 

de transporte, inseguridad pública. 

9. Por el desmedido y desordenado crecimiento urbano de 

las grandes urbes, se dan una serie de repercusiones soci~les que 

afectan a la población, lo que implica problemas en la calidad de 

la vida para el buen funcionamiento de la ciudad y de la 

sociedad, teniendo efectos muy diversos sobre los dife~entes 

estrac~os Gociales. 
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