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INTRODUCCION 

De hace relativamente pocas déc8das, en los medios profesionales 

han venido creAndose inquietudes acerca de lo que pudiera ser su 

participación en loa análisis y la generaci.6n de ailternativaEl 

para incidir en la solución de los grandes problemas n~cionales. 

Problemas de todo tipo surcen a todo momento en cada rincón de 

nuestro territorio; 

desorcanización 

falta de producción. des~11pleo. migrAciones, 

territ:orial, desequ i 11 t>r ios regionales., 

crecimiento de ciudades, etc. De los mencionados cobran un~ 

fuerte importancia los ocurrentes en las áreas urbanas en donde 

actualmente se observan prominentes desigualdades en todos i:.11R 

espacios: excesos en superficies disfrutadas por pocos habitantPs 

frente a reducidas aireas habi·t:acinna 1 es en donde s~ hnr: i nñn 

nu•erosas familias; grandes avenidas en donde se observan 

edificios intentando semejar a las grande~ ciud~des de PñisPs 

altamente desarrollados, las cuales se codean con •odestA~ calles 

sin pavi•ento, en donde las aguas residuales corren a lo laren rlP. 

éstas; zonas con equipamiento muy concent.rado, mientras en las 

periferias a veces no se cuenta con un dispensario médico al 

menos; etc. 

En todas las vertientes de la problemAtica arriba señalada 

participan de dist~ntos modos especialistas de un siOúmero de 

Areas del conocia~ento: en este quehacer -el trata•iento de los 

problemas urbanos- ha venido participando el trabajador social, 



sin embarco •u participación como la de otros estudiosos es 

limitada, algunas veces por la incapacidad de estos •isaos a 

hacerse indispensables; pero en 1a mayoria de las veces· -y aquí 

se establece una relación dialéctica- eatos son relegados por 

posiciones tecnocr&ticas por desconocer lo que este profesionista 

puede brindar. 

Desde esa perspectiva. el presente trabajo se propone hac.er una 

revisión de lo que actualmente realizan los trabajadores sociales 

dentro de la organización de las ciudades en especi fJ.co en la 

planeación urbana, para proponer algunas pau~as que lleven A 

hacer más sólida su part ic1paci6Íl. Se ha escoeido como r.aso 

concreto lo que r~aliza el Dep~rtamento del Distrito F~deral An 

su intento por atender a una pArte de la ciudad, qujen representr. 

uno de los mas serios problemas del mundo . 

. Para poder abordar el problema, la presente investJEación se ha 

dividido en cinco capitulos que a continuación se describen: en 

el cap~tulo I se enuncian una serie de co~ceptos con diferentes 

puntos de vista teóricos que definen a la urbanización, a la 

planeación urbana, al trabajo social, en un intento por encontrar 

la relación que existe entre planeaci6n urbana-t~abajo social. 

En el capitulo Il se hace una semblanza histórJca del desarrollo 

urbano del mundo europeo, de la probl.emllitica que acarrea consJgo 

este desarrollo y de·los primeros intentos por rlarle ~ratamJento 
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a loe •alestares sentidos en esas ciudades a través de la 

planeac16n urbana y el trabajo social. Asi•is•o se describe y 

analiza el desarrollo urbano latinoamericano y sus medidas 

reparadora• para la disainuciOn de au propia proble•~tica. F.ste 

capitulo viene a servir de.•arco general par~ el tercer capitulo, 

el cual esta dedicado a la situación en la Ciudad de México de 

1982 a 1988; en este tercer capltul~ para poder lleear a e] 

periodo mencionado ee hace referencia a lo.a antecedent~a d~l 

proceso de urbanización partiendo de los f1nales de la d~cada de 

los treintas y principios de los cuarentas contextu.:1:lizando estP 

desarrollo con el desarrollo industrial , planteando los problemas 

por los que ha venido atravezando la planeación. del das,;:irrollo a 

nivel nacional -de manera MUY general- y de mnnera especifica Ja 

p~aneación urbana hasta 1988 dándole su importancia al Distrito 

Federal. 

Posterior•ente·, en el capitulo IV se plsntea la problem.titi ca de 

la planeación urbana con el caso .concreto del Departamento del 

Distrito Federal a •anera de investieación de campo a través de 

la aplicación de encuestas. E'l capitulo V ll!Xpone las propuestas 

que intentan sustentar una participación más f"ecuhda del 

trabajador social en la planeaci6n urbana. Asimismo se contempla 

un apartado de conclusiones y algunas sugerencias, y en una 

penúltima parte los· anexos, para Cinalmente presentar la 

blbliografia utilizada en la realización de este trabajo. 
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CAPITULO I. HACIA UNA CONCEPTUALIZACION DE 'LA··~ACION 'PLANEACION 

URBANA-TRABAJO SOCIAL. 

1. HARCO CONCEPTUAL. 

Dado que la planeaci6n urbana viene a ser uno de tanto~ campos de 

la planeaci6n se hace necesario enunciar algunos conceptos que 

hagan ~f'erencia a ello para ubicar a la planeación urbana como 

tal. Asimismo, ea menester que se haga mención del concepto de 

trabajo social para ubicarlo dentro del tema A tratar, ya que se 

considera que tanto la planeaclón urbana como el trabAJo social 

tienen su relación porque las dos abordan un prob_lema que les P.s 

común y en este caso precisamente es la urbanización. AdemAs, se 

considera pertinente expc~er algunas defJniciones del t~rminn 

urbanización. 

Ahora bien. es conveniente. aclarar que aún cuando el tema ~ 

trata~ esté deli•itado a nivel Distrito Federal los conceptos a 

enunciar se harán a nivel universal ya que Pl pre~ent.e trabajo 

intenta en•arcar su exposición partiendo de lo gener~l a lo 

particular, es decir, hasta llecar a su caso concreto que es la 

planeaciOn urbana a través de DDF y la partjcipación del tr~bajn 

social en él . 
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1.1. ,URBANIZACION. 

Qué se puede decir del concepto que habla !1e la urbanización. 

vea11oa: una primera def iniciOn acerca de ella expresa lo 

slauiente: ºes un proceso de concentración de la poblaciOn a 

través de la multiplicación de puntos de conc~ntracion y ~1 

incremento en el taaafio de la concentraci6n individual ... 

concentración de poblacibn· en virtud de 1a cual aumenta la 

proporción de la población urbana en relaciOn a la total de un 

territorio"". 

Otra afirma que: "la urbanización s1gnif:lca eJ pasaje o mutación 

de un estilo de vida rural. a un F.!Sti lo da vida urbanA; o bien, un 

cambio gradual de una sociedad de tipo rur.!'l a una sociedad de 

tipo urbano ... puede.verificarse en dos etapas: 1) el crecimiento 

de laa ciudades existentes·,y la creación de nuevas ciudades, ii} 

la·extenai6n de la vida urbana sobre tas éreas rurales que·las 

circundan"ª· 

Por otro ladO se aan!fiesta lo siguiente: "la urb111iitzacibn es 

aquel proceso que: 1) da origen a una ciudad. co•o un~ matriz 

ecol6gicamerite bAsica para la vida social y la produe~iñn, y l~ 

lleva a su expansión, aultiplicación y, finalmente a su 

ªCit. en Unikel, Luis. et al. EL DESARROLLO URBANO DE 
MEXICO. ~xico, COLHEX, 2a. ed., 1978. p. 12. 

"'Ibid. 
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·. 
transfor•acibn en el espacio; ii) da origen a estructuras 

sociales y eatiloa de vida urbanos, incorpora secmentos cada vez 

•ayores de la población en esas estructuras y pro•ueve su 

tr•nsror•aciOn en orsanizacione• sieapre nuevas"~-

"urbanizaci.On.~n una acepción particular es la que se refiere a 

la porción de la población total que vive concentrada en éreas 

urbanas ... es un proceso que tiene un principio y un fin, tiene 

su propio li•ite" ... 

Por \lltiao se expone: "la urbanización capit.al'lsta es una fortna 

de socializaeiOn de· laB ·fuerzas productivas; crea 1 as condiciones 

generales, socializadas de la produccibn aapliada del capital. 

Esas condiciones senerales conciernen por una parte a lñ 

reproducción y circulaciOn del valor, y, por otra a la 

reproducción de lo que crea el valor: la fuerza de trabajo ... es 

ante todo una multitud de procesos privados de apropi~ciOn de 

espacio"•. 

"'Ibid. p. 13. 
4 Kingsley, Davis. "La Urbanización de la Población Humana" 

~n LA CIUDAD, SCIENTIFIC AMERICAN. Madrid, Alianza, 4a. ed. 1Q82, 
p.p. 13-14. 

9 Topalov. Christian. LA URBANIZACION CAPITALISTA. México, 
Edicol, 1979, p. 39. 
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Ka de observarse que cada una de estas def lciones tienen 

elementos que explican en · parte el fenómeno de la urbanización, 

para este trabajo ae considerará a la urbanización como un 

proceso en donde el aotor principal son los aovi•ientos del 

capital en pos de la plusvali11, en otrAs palabras, la 

urbanización ae traduc~rA en la creación y oreanizaci6n de un 

territorio a1bercando 

capital: r•bricas, 

condiciones para 

ta1leres, alaacenes, 

la reproducci6n de 

redes de energia, 

tendidos de tuberia, etc. y eleaentos de uso colectivo: 

hospitales, escuelas, centros de investigEtciOn, et c .. ¡ condicionP.s 

cenerales para la producciOn y . condiciones aenerales para 

reproducciOn de la fuerza de trab~jo-. En ese sentido, la ciudad 

va a constituir un conjunto de elementos en donde se concentran, 

edificios destinados a la producción, distrihución y consumo de 

mercancias; asi como construcciones que van a albergar a todñ la 

población que se su~arA a los procesos productjvos.· 

1.2. PLANEACION URBANA. 

En el capitalismo la clase en el poder fomenta la concentración 

en ~reas determinadas, esa concentración de todo tipo sigue uná 

ló¡:ica en donde los p,rocesos. los marca el ·procf?.Bo de acumulación. 

Dicho lo anterior el capital requ~ere de un cumulo de instancias 

acrupadas en inf"raestructura y equipamiento para pode.r obtener lo 

buscado ·por el capitalismo: producir y apropiarse de la 

·plusvalia, garantizando de esa manera la existencia misma del 
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capital. ¿(:&•o •e proveé de todos loa ele•entos arriba· aenalados? 

ade•••· ¿cbao ae orsaniza?. ¿quién la ejecuta?; esto se lleva a 

cabo a trav6a de un proceeo en · el que en't:ra la planeación 

urbana, la cual por ia incapacidad de capitalistas particulares e 

eCflCtuarla, queda en aanoe del Estado. 

Al 1•ual que otros conceptos la planeación tiene varlas 

acepciones, varias etapa& y distintos ca•poa -como ya se 

aencionaba-. una primera acepción dice: "planeaciOn es un proce~o 

de J.nstru·aentaci6n y eJecue16n de acciones seleccionadas por su 

eficacia para orientar un renb•eno real hacia el logro de 1Jn 

crupo, coherente de· objet.i voa•t•. 

En otra parte se dice que : .. planeación va a· ser un procei=;n 

adecuado para definir acciones futuras, para racionalizar 

y para losrar objetivos que previaaente fueron 

" detera1nadoen7 • La planeacibn por 1.anto tequiere de un plan .::tl 

que ee le puede· senalar coMo: ·un conjunto de disposicione~ 

to•adas (Cijación de medios} con vistas a la ejecución de un 

proyecto (el fin) • 

-Carcia Coll., Julio. "Notas sobre 
0

planeación gubernaftlental u. 
en Ortega, Arturo (comp.}. PLANEACION LA OPCION AL CAMBIO 
México, Edicol, 1984, p. 81. 

7 Solis San Vicente, Silvia. LOS FUNDAMF.NTOS DE LA PLANF.AC70N 
EN MEXICO y LOA. PROGRAMAS SOCIALES. ( 1982-1988). México' IJNAM
ENTS, p. 8. 

•eettelhei~. Charles. PROBLEMAS TEOR!COS y PRACTJCOS DF. LA 
PLANIFICACION. Madrid, Tecnos, 1971, p. 40. 
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De acuerdo a lo anterior, el proceso de pianeaciOn i•plica una 

serie de etapas, de ahi qUe una vez definido ese t~r•ino se haya 

paaado a conceptualizar el t•r•ino plan, sin eab•rso. aunque la 

definiciOn ••nciona coao su ~ltjma parte la ejecución de un 

proyec~o; se considera conveniente pasar a definir el término 

programa ya que para auchos autores, de1 p1an seguiria 

inaediata•ente el procrama y posterir•ente el proyecto. Asi 

procraaa quedaria definido como: .. el conjunto de actividades 

adoptadas para un objetivo especifico"•, esas actividades estarAn 

plasmadas de aanera aAs concreta en los proyectos. En el Mismo 

sentido, proyecto se concibe co110: ºun esquema coherente desde el 

punto de vista t~cnico, cuya ejecución se encomienda a un 

orcanismo p(lblico o privado"i. 0 • 

Arriba se seftalaba que la planeación tiene distintos campos, uno 

de ellos es la planeación urbana la cual también se caracteriza 

des~e diferentes puntos de vista, uno de elloR la define como 

si&Ue: es la actividad de "transformar el suelo acondicionAndolo 

para el uso urbano, •ediante la ejecución de obras previamente 

planeadas, relacionadas con la lotificaciOn, construcciOn de vias 

públicas, e introducciOn ·de infraestructúra urb~na y 

eaneamiento"i. 1 • En otra parte se plantea que planeaciOn urbana 

•solis San Vicente, Silvia. Op. cit.· p. e. 
ªºIbid. p. 9. 
••schjetnan, Mario. PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO AMBIENTAL. 

~xico, Concepto, 1984, p. 148. 
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ea: "dar un orden. a la evoluc16n de un e.paeio, que 11eJor pueda 

aerv1r·a la• neceaidade• Cutur••"ªª· 

Co•o •• puede· obmarvar, la planeac16n urbana en una de sus partes 

ae ocupa de equipar al suelo urb•no, aediante todo un·proceso de 

Pl•neac16n -el cual ae detallar• •A• adelante- en el que se 

incluye la s-taciOn: y orsanizaciOn de viviend•a, •ercados, 

hoap1talea, ate. y que neceaariaaente reaponde a ciertas 

actividades principalaente industriales, coaercialea y de 

•ervicio•. ·. In esto . íaltiao encontrariaaos otra de las 

poaib111dadea de la planeac16n urbana: orcanizar las relaciones 

socialea que ee .pr~eentan en las ciudades. 

1.2.1. ETAPAS DE LA PLANEACION URBANA. 

En la aetodolosia de la planeaci6n urbana loa autores hacen 

planteamt9ntoa con un núaero deterainado de pasos o etapas, que a 

decir de ellas se aencionan seis en donde se encuentra como 

pri•era: "la definición del ·érea de estudio; como secunda: la 

recopilación de infor•aciOn; tercera: la orga.nizaciOn dP. 

inlor•ación; cuarta: an&lisis e intepretaciOn; quinta: detecciOn 

de asoc~aciones y sintesis; y sexta: formulación de propuestas, 

politicas y lineamientos"ª 3 • 

ªªPrinz, Dieter. PLANIFICACION y CONFJGURACION URBANA. 
H4!txico, Gustavo G111, 1984, p. 13. 

•~schjetnan, Mario. Op. cit. p. 137. 
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.. i•portante aclarar que •i bien el autor· citado •enciona seis 

etapas. no son todas las que se llevan a cabo, ya que de acuerdo 

a la inCor•ac16n que •• obtuvo en la 1nvesticac16n de ca•po que 

ae realizó -que e•t• ·pla••ada •As adelante en el capitulo IV- 11e 

mencionan co•o etapas de la planeac16n urbana el diagnostico, el 

pron6atico, laa eatratecias, la ejecución y la evaluación¡ y en 

eata parte con ba•e en la definición que este autor da de las 

cuatro priaeras etapas que •enciona, la que suscribe se atreveria 

a aEir•ar que ellaa quedarían co•o parte del diaen6stico, es 

decir, como los pasos a aecuir de la primera etapa, y l~ quinta 

la interpretaría coao la secunda etapa que es el pron6stjeo; 

quedando d~ esta manera la etapa que· •enciona como formulación de 

propuestas, politicas y lineamientos co•o la tercera, Mientras 

que el autor la sitúa co•o la sexta. Por otro lado si el autor no 

incluye a la ejecución y a la evaluación como parte de las etapas 

eesura•ente no es porque lo desconozca, simple•ente no las 

incluye como tal. 

Ahora bien. las etapas pr~puestas por este autor son de 

apreciarse desde el punto de vista fisico, mAs como lo deduce 

otro autor la planeac16n urbana no debe ser sólo una acción 

arquitectónica, sino que también debe ser una acción que responda 

e los intereses de quien va a disCrutar directamentP. de eRa 

planeaciOn, de ahi que asiente: "·~· san necesarios el inventario 

y el an8liSis· de los fenómenos socioeconOmicos generales y de loe 

referentes a la estructura de la población. El conocimiento de 
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pera qu16n •• pleniCica puede reducir conslderableaente el riesgo 

de le "experl~nteción y equi"."ocaci.bn ... · .. "••. 

••t• poeic16n ee 1aportente, aunque por deesracia auchas de las 

vec .. lo que •• dice en la teorla no aie•pre es llevado a cabo a 

la pr•ctica y sucede qua a la hora de ejecutar la planeaci6n 

urbana aunqu•·•e planifica para la co•unidad. en la aayoria de 

loa ca•o• no •• to•• en cuenta loa intereaea de ~ata llecando . 

incluao a .. ~ar e•a planeaeibn en contra de sus aspiraciones¡ y 

ea que, coao •e podr• notar •••. adelante, en las etapas de la 

planeaci6n urbana·•e insiste ceñeral•ente en un es~udio exhautivo 

a nivel fisico •ini•izando lo social. Es decir se olvlrla la 

i•portancia ·de realizar estudios de las relaciones sociales 

enlazÍdoa con los anAlisis fisicos. 

De ahi que •e• i•portante que al equipo interdisciplinario 

dedicado a la planeaciOn urbana se le adicione adeM~s de 

econoaistas y 11oci6loco11, .otros profesionistas coao el trabajador 

social que puede aportar lo que le brinda su área para realizar 

_el estudio de comunidad tan necesario como complemento d~1 

estudio fieico. Por tanto desde aqui se propone -y ya se abundaré 

en esa proposición más adelante-, que los inventarios fjsjcos 

incluyan en sus etapas un estudio social para que esos 

inventarios se conviertan en bases más sólidas para la 

planeaciOn. 

&4Pr~nz, Dieter. Op. cit. p. 34. 
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1.2.1.1. CONTENIDO DE LAS ETAPAS DE LA PLANEACION URBANA. 

Al de•cribir el contenido de lo que se 

ia planeación urt>.n• el •i•ao autor 

consisten. veaaoa: 

conaidera coaQ etapas de 

dice de ellae en qu@ 

I. 0.CiniciOn del trea de eatudio: ae lleva acabo de acuerdo a 

lo• objetivos peraesuidoa, ea el •rea que se define para 

e11tudiarla'con aira•·• una estructuración urbana y se to•a en 

cuenta el nivel a trabajar. ya sea a nivel ciudad, distrito o 

sitio. 

II. Recopilación de inCoraación: ta•bién con base en lo que se 

persiga. se recopila la inforaación con un est11rlio co•pl~to d~l 

lledio Cisico co•o: tipo de cli•a, geologi~. tipo de suelo. aeua 

(de eacurri•iento,zonas. inhundables, zonas de recarga), relieve, 

veaetaci6n y rauna. Otro aspecto a estudiar em el aedio fisico 

artificial coao: 

transporte y redes. 

ta•b16n se debe 

espacios cerrados, 

Aqui ade•6s de hacer 

abiertos. vialidad, 

ese estudio fisico 

llevar a cabo un estudio de.cuAnta población 

existe en e1 •rea, su distribución, etc., que seeuraaente se hace 

aunque no se aenciona, pero adem~s es necesario realizar un 

estudio de las Coraas de organización coaunitarja, participación 

coaunitaria, aspectos culturales, lugar de recreo comUn, sentido 

de pertenencia e identidad coaunitaria, etc., recurriendo a Ja 

observación, el diario de campo, a la entrevista y a la encuesta. 
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111. ors•n1zac16n de l• infor•aei6n: se selecciona la información 

obtenida del lllldlo f1•1co desechando la que no proporciona 

ele11entoe de apor~ac16n ele .. n~al.' pa~a proceder a obtener •~a 

1.nfor .. c16n que •i - confiable y eCic"z. E1 arort.e social 

aeria. ia seleceibn de las neceaidadea o aspectos que rea~ltan la 

convivencia de la comunidad. de identidad, etc.. asi como sus 

carencia• en cuanto· a espacios Cisicoa que la coaun1dad de•ande. 

ya aean de conv~vencia, de recreación, de discusión a sus. 

proble11aa, o cualquier o.tra que ee aanifieste co•o prioritaria. 

IV. An6lisis e interpretación: la infor•acibn se analiza para 

aacar las corre1ac1ones que pueda haber y poder definir la 

eatructura y din&aica del •edio CisJco. En esta par~e lo que 

~r~ponderia hacer adeaAs, seria; el an&lisis de las de•anrlas 

·pera deacubrlr laa nec8aidades co•unitarias que se relacionan 

entre si y que pueden ser· factibles de satisfacerse con la 11isma 

partic~paci6n co•un1taria. para que de eeta manera ee~a~ 

neceaidades d@tec.tada•.no choquen con la definición d~l area a 

estructurar. •~no que ••s bien se defina con base en Asas 

peceaidades dt!!w.andadas o encontradas. 

V. Detectaci6n de asociaciones y sintesis: una vez que se defini6 

la estructura y d~n6•~ca del aedio fisico es menester detectar 

la• eaoc!aciones de •us co•ponentes tanto naturales eollo 

artificiales, con 1• finalidad de percatarse de que esos 
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co•ponentes pueden ser afectados cuando su equilibrio es delicado 

ya que por ejeaplo hay asociaciones naturales en un 6rea fisica 

coao: bosques, •anslares, arreciCee, etc.; en el caso de las 

aaociacionee artiCicialee, éataa pueden preaentar obatAculoa por 

eer edificaciones que predo•ineh y caractericen a la zona urbana. 

Socialmente lo que prócederia -aclarando que no ee esté 

desechando el aspecto Cisico- una vez definida el area seria 

to•ar en cuenta las situaciones detectadas que se relacionan 

entre si, ya habiendo sido analizadas y definidas para 

pronosticar el caabio del co•portaaiento coaunitario con respecto 

a loa espacios, es decir.Justo para 

conviven~ia, identificación, etc. 

procurando que la introducción de 

no afectar las 

co•unitarja; e 

nuevos espacjos 

for•as de 

incJ uso 

fisiCOR 

pro•uevan la soluclbn de las problea6ticas que se detecten. Para 

que de.esta aanera. a su vez esos espacios tengan funcionalt~ad y 

se aprovechen aei•iaao los recursos destinados a la planeación 

urbana. 

VI. Foraulaci6n de propuestas. politicas y linea•iento~= 

cul•inaciOn de las etapas, de ta1 aanera que ya se podrén dar las 

propuestas, po1iticas y 1ineamientos que ayuden a controlar y 

conservar los equilibrios ecológicos o urbanos que sostienen 1a 

estructura de la ciudad, con base en los cri terj os de 

conaervaci6n, r'ehabilitac16n. regeneración y creciaiento de los 

espacios. En el sentido social esta parte que seria en realjdad 
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la etapa de laa estratesias, las propuestas, politicas y 

11n•a•1entoa tendrian la finalidad de no afectar la din6mlca en 

la que .. t• inaerta la co•un~dad, para no dietorcionar sus foraas 

de conviv•nci_a, de identidad que deapuéa sean dl!iciles de 

afianzar nuev••ent•. 

Bien, coao ae dijo antes, estas n~ son todas las etapas-del 

proceso de la planeaci6n urbana; ellas se aapliar6n •As adelante. 

1.3. DEFINIENDO A TRABAJO SOCIAL. 

11 probl~aa de la urbanizaclOn capitalista trae consigo ·toda una 

eerie de probleaas, tanto econOaicos coao sociales, en es't.os 

Oltiaoa. se dan un sin rtr:a de •anifestaciones por lo que se hace 

necesario para el sisteaa la creación de inst:ituciones de todo 

tipo que den respuesta -no de fondo- a tales situaciones, Y para 

que ••t•• inetituc~ones funcionen se necesita entre otras-cosas a 

la• profesiones del •rea social entre las que se encuentra el 

trabajo aocial, pero. qu~ es el trabajo social?, intentando 

definirlo ae pasar~ a esta pri•era formulaciOn: 11 
••• tiene una 

CunciOn de concientizaciOn. 11ovilizaciOn y orcanizaciOn · del 

pueblo para que, en un proceso de promoción del autodesarrollo 

independiente, individuos, grupos y co•unidades, realizando 

proyectos de trabajo social, insertos critica•ente y actuando en 

llUS propias orcanizaciones, participen activa•ente en la 

realizaciOn de un proyecto politice que signifique el tránsito rle 
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una aituac16n de dominac16n y •arginalidad a ·otra de plena 

~rt1c1pac10n del pueblo·en la vida politice, econOaica y social 

de·ia naciOn que cree lae condiciones necesarias para un nuevo 

modo de -r hombre"••. 

otro concepto asevera que: "el trabajo social es una 

d1•c1pl1na ..• en la que el basaJe de conoci•iento11 técnicos debe 

ver .. •uperado por el COllpro•iso hu•ano de quienes asu•an la 

re11ponsabilld•d de su operactonalizac16n. Debe actuar ... ~ l~s 

expectattVaa crecientes·cu•pliendo una runciOn concientizadora y 

dina•izadora que pr011ueva y encauce actitudes y aptitudes de 

responsable realización de individuos, grupos y comunidades"••. 

Otra Us considera que: "el trabajo social es una d"isciplina de 

las ciencias sociales que, •ediante metodologia cien~ifica, 

contribuye al conoci•iento de loa proble•as y recursos de la 

eoaunidad. en la educación ·social, organización y moviljzaci6n 

consciente de la co1ectividad, aai co•o en la planificaciOn y 

ad•inistración de acciones. todo ello con el propósito de lograr 

laa tranaCor•aciones sociales para .el desarro1lo intecral de1 

••Ander-Ecc. Ezequiel. DICCIONARIO DE TE<AHAJO SOCIAi.. 
~xico. Ateneo, 8a. ed., 1984, P- 364. 

••cit., en Alayon. Norberto. "Deffnjendo al trabajo social". 
en l>epartaaento de EducaciOn Continua. Antologla: ESPECCFCCtDAD 
DE TRABAJO SOCIAL, México, ENTS-UNAM, s\f .• p. 102. 

ª 7 Ibid. p. 107. 
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Haciendo unlÍ · c:OnJunc16n de alsunoa de los elementos de estas 

cleC1n1c1o...,. en este trabajo.se plantearia coao sigue: el trabajo 

aocial ea una dtaciplina con un sustento •etodol6gico que 

conlleva un c011promiao con la •ociedad a.18 que debe servir en el 

deaenvolvi•iento de au desarr.ollo. en un accionar critico y 

•utoauCiciente del hollb~ para el locro de la transCor•ación de 

su cotidianeid~d para au aeJor vivir. 

Hasta aqui se han r'ev1s·ado ya las concepciones acerca de Ja 

urbanización. planeación urbana y trabajo social co•o ele•entos 

parttcipantem o resultantes de una situac16n dada. En este •arco 

ta•bién. co•o ya se· ha- podido observar. to•a su papel la 

co•unidad Ceñtendiéndola ·ya sea a nivel de nación, región. 

•unicipio, barrio o coloriia. segt)n el universo que sea necesario 

to•ar en cuenta), por ·10 que es conveniente definir este 

concepto, concibiéndo1o de la slguient~ •anera: grupo de personas 

que se identificah ·y caracteriZan por íos in~ereses que les son 

co•unes con base en los .cuales actúan para alcanzar loe objetivos 

que ioa ataften co•o intecrahtea de una co•unidad. 

El· definir este concepto tiene su i•Portancia, pri•era•ente 

porque ya se •enciona.ba que la comunidad tiene que ver con la 

PlaneaciOn u.rbana y con el trabajo social Por ser quien ocupa los 

espacios fisicos; y ta•bién es i•Port"ante parque •ás adelante se 

verá c6•o es to•ada en ~uenta. si participa o no en el proceso de 

-ta planeaci6n. 
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Sien, teniendo co•o base estas conciepciones se puede concluir qUe 

ai ea posible 1a relación del trabajo social con la planeaci6n 

urbana; ya que ai dicha planeaci6n se debe ocupar de la 

oreanización de los espacios f~sicos y de las relaciones sociales 

Que ae dan en la• ciudades necesariamente tendrá que recurrir no 

aOlo al •rea t~cnica sin~ también al érea social en donde se 

encuentra entre otras profesiones el trabajo social, el cual 

viene a ser un elemento indispensable para este tipo de 

pla~eaci6n por contar con los conocimientos para realizar 

estudios de co•Unidad ·que r_evelen las relaciones snciales que se 

producen y seneran en los espacios que ocupan las comunidades. 
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CAPITULO U. UNA Rl!PEREHCIA HISTORICA DE LA URBANIZACION, 

PLAllEACION URllAHA Y TRABAJO SOCIAL. 

1. URBAllIZACIOH Y TRABAJO SOCIAL. 

Ex:lsten autorea que af"i.r•an que la urbanización nace 

neceaaria .. nte con las ciudades. que no existe una situaci6n sin 

la otra: ha~ quienes af iraan que ae necesitan c111dad-

urbanización, pero que una ciudad puede ·e•istir sin que 

necesaria•ente exista urbanización o viceversa. Lo cierto es que 

coao ·lo demuestra la historia, las ciudcides han e><iF.t:ido con su 

grado respectivo de urbanización de acuerdo al •odo de produccton 

que iaperO en cada una de sus fases: en· esa -aparici.6n de ciudades 

y su ulterior desarrollo. fue~on surgiendo personas a quienes fue 

:t.nquietando la serte de pr6ble•as que aparecian en esos 

conglo•erados. Bl contacto con las nuevas for•as.de vida llevó a 

aquel-las gentes a plantear acciones buscando disminuir efect-os 

en loa nuevos agrupa•ientos huaanos; personas, anali.sts · y 

acciones que son parte de los antecedentes de lo· que actualmente 

es el trabajo social. A continuación se procede a hacer un~ 

reviai6n de eata historia. 

1.1. SITUACION EN EL DEVENIR HISTORICO. 

Periodo priaitivo: en el •odo de producciOn priaitivo el 

desarrollo de las fuerzas.productivas era escaso- porque aunque 
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el ho•bre se reunia en arupos para satisfacer sus necesidadeR 

~aicaa por •edio de la recolección de alimentos y la caza las 

condiciones a•bientales no le per•itian establecerse en un lugar. 

de ••nera per•anente porque el lusar no daba lo suficiente para 

la 11ubei11tencia Por individu·o de un crupo pronunciado. Ya •As 

adelante con el surai•iento de la aldea, aparece el primer signo 

de la ciudad, esto •ucede casi al final de este modo de 

producción; ~on ello la• fuerzas productivas adquieren un _empuje 

para •u joven desarrollo con lo que ae hizo posible la produc~iOn 

arriba de lo necesario para la subsistencia de cada individuo. Al 

deaarrollarae·laa fuerzas productivas, crecen para el ho•bre las 

posibilidades de subsistir en crupo~ mas numerosos )unto con la 

oportunidad de vivir establecidos por periodos •as largos P.n 

deter•inados .territorJos. se incre~entan las con~entr~cJOne~ ~si 

co•o 1as necesidades con lo que l~s vestigios de la urbanización 

•e e•piezan a aanifes"tar, expresándose ade•As, las pri•eras 

for••a de ayuda y asistencia basadas en nor•as •orales o 

religiosas. 

Baclavi••o: un pri•er periodo de la urbanización apar~ce en el 

tercer •ilenio a.c., en éste se retuerza la domesticación de 

aniaal7s·y se desarrolla la agricultura dAndose el excedente de 

la •is•a, sin e~bargo el excedente es aprovechado por grupo~ 

reducidos asentados en las ciudades, quienes desarrollan 

~ctividades •!litares, reliciosas, administrativas. comerciales, 

cieritiCicas,. etc.; lo anterior en perjuicio de grarides grupos, 
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princlpallleftt.e de · la aano de obra su•iniatrade en •ayor voluaen 

por lo• eacl•vo•. 

Conforae eete periodo ae va desarrollando, en .la antigua Grecia y 

en el i•peri.o ra11ano la produccion;· que no era de tipo agricola: 

esti•uia un naciente co~cio dando lugar a las localidades 

urbana• que .van·a. dar final•ente salida a dos grandes ciudades: 

At.ena• y Roaa. Ya por el siglo V de nues~ra era. con ·el derru1'be 

del i•perio roaano el crecimiento de las ciudades en Europa 

occidental se detuvo. no a~i .en otros i•perios en donde la 

urbanizaciOn sicui6 au·cUrso. 

En general. el avance de la urbanización en este periodo se debiO 

a la puesta en prActica de 18 primera gran divisiOn ·del trabajo 

aanifestada en la. relación caMpo-ciudad. se expresaba asi la 

doa1naci6n del caapo por parte de la ciudad. En este proceso de 

urbanización y debido a sus consecuencias sociales -gente pobre y 

necesitada (esclavos)- surcen . gentes que preocupadas por tal 

situación se dedican a proponer· acciones que atenuen el problema. 

Co•o aanifestac:l.ones iaportarites estAn: el COdigo de Hammurabi en 

Mesopota•ia .. En dicho cOdigp est'.An plasmados aspectos que hacen 

referencia sobre la ayuda al necesitado y a la ética de 1as 

relaciones sociales, sin que ·por ello se dejara de tomar como 

natural la existencia de los esclavos¡ se encuentran también l~s 

nor•as aorales de Confucio en China¡ en Grecia f~guraron gentes 

coaO Platbn y AristOteles; estA también .el antiguo testamento y 



·1oa evanaelioa entre otros. In todos estos escritos se plas-6 una 

participación caracterizada por la •oral y la religios.idad, desde 

esta posición se brindó ayuda a los problemas eociales·que 

aeneraba·la urbanizaciOn de aquellos entonces. 

Feudalis•o: en este.periodo localizado entre los siglos V y XVIt 

d.c .• la acricultura continuo siendo la base de la econoaia pero 

presentAndose un debilita•iento de la vida urbana europea por 

cerca de 500 anos. el repunte a ese debilitamiento fue el hecho 

de que durante el siglo XI se fue desarrollando. una fuerte ola 

co•ercial aparejada con un ligero desa~rollo industrial artesanal 

urbano. Entre este siclo y el XII. varios paises europeos tenian 

bien.establecidas ya sus ciudades sosteniéndose de intercambiar 

productos aanufacturados artesanalmente por productos agricolas. 

De esta.•anera la población urbana va creciendo por el desarrollo 

coaereia1 y 1a producción artesanal, tras de donde estaban los. 

seftores feudales. ca•pesinoa ricos·y los trabajadores urbanos. 

Asi se fue desenvo1viendo este proceso hasta el siglo XIV· 

acelerAndose en.loa siguientes tres siglos. 

Confor•e la ciudad iba absorviendo al ca•po, los comerciantes y 

artesanos burgueses lograban cimentar su posi~ión como nuevos 

actores sociales, adquiririendo paulatinamente el poder necesario 

para dar la expresión poli tic·a a la fuerza económica para 

entonces ya alcanzada, y de ese aodo .ca•biar el •odo de 

producción feudal por el capitalista. El proceso de urbanización 
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en e•tos aicloe fue posibilitado por un lado. gracias a la 

expansión del •arcado. por el au•ento de de•anda por parte de los 

aeftoree Ceudalee y l~e ca•pesinos ricos y, por otro gracias al 

trabajo •anufacturero urbano que necesaria•ente tenia que buscar 

mercados y dar ~•pulso a la actividad comercial per•itiendo a su 

vez, esta ~lti•á actividad, una considerable acumulación de 

capital en las ciudades. 

Las principales ciudades que crecieron. notablemente a principios 

del.siglo XVII (~610) fueron: Londres,· Napoles y Paris, quienes 

contaban en ese.siglo con una población de 250 mil, 240 •il y 180 

mil habi~antes respectivamente y ya para Cines del siglo XVIII 

(1795) au•entaron· a 800, 343 y 670 mil habitantes•. No obstante, 

el feudalismo a~n no figura como el apropiado para un acelerado 

desarrollo urb~no. las condiciones no estaban del todo dadas y, 

de prepararlas se ocuparon los comerciantes y dem~s elementos que 

e•pezaban a. Cigurar como la nueva burguesia capitalista: mAs no 

por ello .las personas dedicadas desde tiempos atras a. ayudar a 

los necesitados dejaron de hacerlo pues se requeria de su 

participacibn para atenuar los problemas sociales surgidos de ese 

desarrollo. que· aunque aOn lento, no dejaba de expresarse como 

proble•Atico. As~ que la preocupaciOn mAs importante como ayuda, 

es la Asistencia Social que se da cuando sureen las corparaciones 

que se crean por el siclo X, éstas se co•ponian por artesanos y 

•aarza, Gustavo. EL PROCESO DE INOUSTRIALIZACION EN LA 
CIUDAD DE HBXICO 1821-1970. México, COLHEX .. 1985, p. 37 
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•ercaderes¡ la ayUda brindada por estas· corporaciones era a 

trav6s de las cofradias (asociaciOn aprobada por la autoridad 

eclesiAstica cuyos mie•bros se dedicaban a obras de piedad) y la 

1i•o•na, si la ayuda era orcanizada y permanente se hacia a 

través de instituciones de beneficencia creadas por la iglesia. 

Los beneficios que se gozaban dentro de esas corporaciones eran 

posibles aOlo si se pertenecia a alguna de ellas, por ello ningón 

tipo de ayuda llegaba al campo donde la situaci.On era mucho muy 

desfavorable. 

Los integrantes de esas corporaciones eran necesariamente los 

futuros protagonistas de una naciente burguesia, y si podian 

~yudarse entre si era gracias a la actividad económica en que 

estaban insertos. Sin embargo, sus acciones no dejan de 

cOnsiderarse como relevantes en cuanto' a los princJpioR d~ la 

asistencia social. 

En esta etapa participó también, un hombre llamado Juan Luis 

Vives (1492-1520) con "el Tratado de socorro de los pobres", a 

pesar de que sus escritos estttn impregnados de una forma de 

pensar teológica basando sus fundamentos en aleo ya dado, estaba 

en desacuerdo con la propiedad privada ya que afirmaba que era 

causa de males sociales. Es important~ percatarse del. grado de 

an~lisis de Vives para esta época, cuando afirma que si la 

atención a los _pobres se descuida, la repUblica corre peligro 

' porque por esos descuidos se provocan descontentos sociales que 
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deaeabocan en .~ras ya que los pobres ante su necesldad

atir•a- ae ven precisados a robar. lae auJeres caen en la 

proat1~uc16n. loa· niftos se .vuel~en vagabundo& y pordioseros. 

auaenta'la probabilidad de enfer•ed•d que trae coao consecuencia 

1• inutilidad de una parte de la eiudad. etc. 

La_poaici6n de v~ves •. recuerda a ia de otros protaconistas 

•uraidos poate~loraente quienes en •u preocupación por los 

problemas urbanos participaron taabién con aportaciones teOricas 

y. a~n •As con acciones concretas. esos protagonistas fueron 

alcunos de los socialistas utópicos co•o Owen. Fourier. Godin. 

etc. -de ellos se hablar' •~s adelante-

Capitalismo: en este •odo de producción la agricu1tura pasa a ser 

desplazada por la.indus~r1a, se dé un aumento sin precedentes de 

producción de bienes no .acricolas, 1a industria, el comercio y 

los servicios ·adquieren predominio. La aano de obra para la 

industria es encontrada en los·campesinos pobres y los artesanos 

que. son despojados de sus medios de producción.· De esta 11anera el 

capi_taliB•o crea las condiciones que le son Cavorables para su 

desarro·110; en pr1.•era. para el tipo de producción que interesa 

aqui no se necesita la tierra como elemento prLncipal asi que es 

eliminada co•o Cactor ele•enta·l de la economía; por otro lado se 

Comenta la concentraciOn de la población en la ciudades y con 

ello se rea1iza una pronunciada aeparaciOn entre el ca•po y la 

ciudad. Esa concentración de población en deterainadas ciudades 
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se lleva a cabo porque ahi es en donde la burguesia instala sus 

centros industriales, pero no los instala·-s6lo porque el lugar es 

aaradable, no. sino porque cuenta con la infraestructura adecuada 

para el deaarrollo de sus industrias y para la distribución y 

consuao de sus •ercancias. Con la construcción y posesión de 

cond~ciones generales para la producc16n -infr.aestructura y 

equipaaiento-. el capitalismo ve asegur~da la generacion de 

Pluavalia, de ahi que las inversiones se desplacen del campo a 

las ciudades y las activida~es industriales predominen frente a 

las agricolas. 

Desde este punto de vista, el capital provoco los acelerados 

procesos de urbanización con sus consecuentes desplazamientos 

poblacionales asi, ºLondres en 1000 contaba con 959 mil 

habitantes y ya para 1850 contaba con 2.4 millones. y para 1890, 

a solo 40 afios, tenia ~-2 millones. Paris en 1850 contaba con 1.1 

•illones·de habitantes aumentando para 1890 a 2.5 millones, 

Berlin de 173 ail habitantes en 1800, aumentó a 378 mil en 18$0 y 

a 1.6 millones en 1890. Nueva York de 63 mil habitantes en tBOO a 

661 ail en 1850· y a 2.7 millones en 1890. Chicago de 30 mil 

habitantes en 1.850 a 1.1 millones en 1890°2 • 

Co•o puede observarse, uno de los aspectos esenciales en este 

aodo de producción es el aumento eistemético de la poblacion 

urbana. coMo resultad~ de la dinamica capitalista; y como era de 

~ .. Ibid. p. 38. 
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eeperer•e ante ese au•ento poblacional tan acelerado los 

proble••• •octales no se hicierOn esperar, as~ que era necesaria 

una •ayor intervenciOn de la asistencia social pero ya con una 

.. Jor preperaci~n, por lo que ~ata •icuiO avanzando para dar 

reepue•ta a la .necesidad.del capital. 

2. PLANEACION URBANA Y TRABAJO SOCIAL. 

La planeaciOn urbana ha existido desde el surgimiento de las 

primeras ciudades, pero su aanifestación m~s estructurada es a 

partir de la revolución industrial, sin embargo hay que aclarar 

que no es sim~lt8neo este surgi~iento, ya que primero se dan los 

proceso~· técnicos de esa revoluciOn con lo que se van efectuando 

caabioa en las formas de producir, en los estilos de vida, en las 

for••• de· acrupamiento poblacional, etc. 1 con lo que 

necesariamente. se van a •anifestar los efectos de esas 

transfor•aciones. De la observanc18 de esos efectos, se plantea 

la necesidad de dar orden a la induatria1izac16n para ir haciendo 

•enos critica la vida en las ciudades; de esa aanera. se destaca 

a la pl8.~~ación u_rbana co1no elemerlto reparador y organizador de 

los espacios fisicos; asi como al trabajo social para el control 

social. 

2.1. LEGISLACJON URBANISTICA EN INGLATERRA Y FRANCIA. 
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Kn loa •lbores del capitalis•o, la aayor parte de la 

infraeetruetUra urbana creada corriO a cargo de la iniclativa 

priv•d•, quedando .. 1 ll!atadO (liberal) li•itado en su intervención 

en •ate .. aspecto._ no obstante, la. ais•a participacton privada 

i•~ia·un uso •As a•plio de esa infraestructura pues este sector 

exi•l• .. para au uso un pac:o retribuidor ·por las -inversiones 

realizadas; de ta~· •anera que el Estado ae viO precisado a 

evolucionar eu poa1c10n de Orcano liberal a la de interventor. En 

Francia por eJe11plo 1 Napoleón 1 construyo nuaerosas carreteras de 

inter~• estratécico. CoraulO en 1818 un plan para la construcciOn 

de canales -sin dejar de lado la participaciOn· privada-: sin 

eabareo~ los inversionistas_ privados, aOn no se convencian de 

dejar tOdo el asunto en eanos del gobierno. asi que la exigencia 

de un control unitario lle~b a l~ pro•ulgacibn de la ley de 1852, 

que entrecaba a las grandes co•paftias el •onopolio de las vias 

ferroviarias, estableciendo 

EstadO al cabo de 40 anos. 

que éstas pasarian·a propiedad del 

Una coneecuencia i•portante de aquellos sucesos, fue la revisión 

de las leyee de expropiación Que en un principio se consideraba 

coao rara y excepcional. pero co•o par8 entonces tenia que ser 

aplicada para poder incidir •As directa•ente en los probleaas, 

fue eatipUlada de aanera ca~a vez·•As Agil por el Estado. AdeaAs 

l.oa problema• del desarrollo .Provocados por el' desarrollo 

industrial pronto no pudieron ocultarse, pues ae coaprobO que 
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habia inconvenientes higiénicos · producto del desorden y 

apifta•iento de las nuevas periferias, resultando de éstas por 

ejemplo las epid.,.ias de cólera posteriores a 1930. Este último 

acontecia~ento 1 llevó a 1a instru•entaeion de las primeras 

medidas para combatir los problemas causados por las 

a&lo•eracione•, se observaron la multiplicidad de las causas 

adquiriendo las medidas un caracter m~ltiple y coordinado; por lo 

que la lecislaciOn sanitaria, se convirtiO en un precedente 

directo de la legislación urbanistica. De esta manera se llegaron 

a crear tan sOlo en Londres trecientas instituciones pUblicaa 

encargadas de proveer iluminaciOn, pavimentación, alcantarillado, 

abastecimiento de agua, etc .• sin embargo, el proceso fue largo y 

dificil debido al carécter privatista de la legislacl.ón y lo 

influyente de las costumbres inglesas. 

En 1838 las autoridades londinenses solicita ron a la Cornis:i.On 

para la Ley de los Pobres una investigación acerca de una 

epideaia que habia estallado en Whitechapel.· Ofreciéndose en 1842 

por priaer.a ve~ un informe de las condiciones.sanitarias an las 

que vivia la clase trabajadora. De ese informe se partió para 

plantear una serie de medidas para mejorar la higieÍle de la 

ciudad, ·de ellas. destacan: a) El ••confiar los contr('lles 

sanitarios a las autoridades locales, con la supervisión direct~ 

de la Corona. b) preparar célculos e investigaciones exactas 

relacionados con la zona. antes de proyectar una instalación de 

alcantarillado. e) combinar los trabajos de alcantarillado con 
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los de· pavisentaciOn. d) otorcar a las autoridades locales. 

fondos para ensanchar y mejorar las calles. e) establecer 

requisitos hici&nicos ainil\oB para todas las viviendas y ha·cer 

oblisatoria la instalación de servicios sanitarios. fl obligar a 

1os propietarios ·a venti~ar y ampliar en forma.adecuada las casas 

aalsanas, instituyendo una licencia para e1 arrendamiento de 

alojamiento y g) entregar fondos para la apertura de parques 

¡M)blicos en las ciudades industriales que carecen de ellos"::.. 

se pensaba que 1as futuras leyes sanitarias debian desarrollarse 

en una legislación urbanist~ca general, que buscando la soluciOn 

del probleaa sanitario por ende se resolverian~otros. Asi que la 

primera consecuencia de esta investigación, jurJdicamente 

hablando fue la ley del 9 de agosto de 1.844, para Londres y sus 

contornos. La ley estipulaba ciertos requisitos mJnimos para las 

casas de arrendaaiento y prohibia destinar a vivienda los locales 

subterraneos a partir de .·julio de 1846; en este mismo afio se 

aprobO la priaera ley para el establecimiento de baños y 

lavaderos p~b1icos en la capital. Se puede decir que la 

legislaciOn sanitaria inglesa ya no tenia regreso, lo que siguió 

fueron el estableciaiento de la Local Gobernment Boar~i (con 

jurisdicción ~obre la sanidad y la ayuda para los pobres)·. y la 

ley sanitaria de.1875, hasta que las leyes sobre construcciones 

subvencionadas y sobre sanidad fueron unificadas en la Housing of 

. ~eenevolo, L. ORIGF.NES DE LA. URBANISTICA MODERNA. 
Arsentina.Ediciones Tekne. 1967, p. 104. 
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the Workinc Claaaes Act. de 1890. 

Toda aquel!~ proble•6tica causada por el desarro~lo industrial se 

mani~eatO un poco aaa tarde en Francia, sin que por ello fuera 

menos ·arave pue~. para te~o ante las penosas condiciones 

h1&1én1caa d~ las crandes ciudades se tuvo que for•Utar un plan 

de con•trucciones para las clases •As desposeidas. En es~ •ismo 

ano ea publicada-la priaera investigaciOn sobre las condiciones 

de vida de los obreros, sin embargo, durante la· •anarquía de 

Julio la.b~rcuesia liberal no permitió toaar aedidas para li•itar 

el ejercicio de la propiedad edilicia (propiedad a cargo del 

macistrado quien estaba al mando de las obras ptJblicaa y el 

cuidado, reparación y limpieza de los templos, casas y calles de 

la ciudad) y de la tierra. De tal manera qu~ dos corri~ntes de 

oposición -para esos tiemPos- se vieron obJigadas a colocar en 

debate a los aloJa•ientos insalubres; esas dos corrientes eran

provenientes de srupo.s católicos y de grupos socialistas: 

En 1942 por e)eNplo, la sociedad de San Vicente de Paül en~argó a 

una co•isiOn que estudiara las condiciones higiénicas de las 

viviendas obreras en Lille; uno de los participantes •As 

entusiastas fue el Conde Ar•and de Melu•. rue incluso. uno de los 

pro•otores de la pria.era ley urbanistica de la. secunda repUblica. 

Por •u parte loa socialista& propugnaban por lo •is•o, sólo que 

••toa •aperaban que una nueva·orcanización econOaica resolviera 

de manera intecral el problema de ia vivienda y dem~s proble•as 
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80Ci•les, por lo que lo• católicos. al considerar cada aspecto 

por pariee es~uvteron •6s al tanto de la proaociOn de las 

ref"or:- · urbaniaticaa. Durante la segunda república las 

investiaaci~ y propuestas ~levadas· a cabo con anterioridad ven 

au realizac~6n al concretarse una ley que antes de ser aceptada 

recibiO protestas provenientes de liberales. co•o de socialistas, 

finalmente la ley Eue aCeptada en 1849. El contenido de ésta es 

••s 11•itado que el de la ley inglesa_. pues en ella sólo se 

estipulaban caracteriaticas de· las viv.iendas de alquiler y, se 

conCiaba ·au puesta en practica a oficinas comunales sin estar 

respaldadas por un organis•o central. 

Loa articulo& de aquella ley. se referian a lo siguiente: en el 

articuio lo. se •encionaba que en ~odas'las comunas donde el 

consejo · •Unicipal no · hubiera considerado lo necesario, se 

no•braria una coaisión encargada de determinar e indicar las 

lledidaa indispens"abl.es· para el ordenamiento' de las viviendas y 

las dependencias insalubres. entre¡:adas en arrendamiento 11 

ocupadas por personas que no .fueran el propietario. El articulo 

20". reculaba la c09posici6n de la comisi6n, que debia incluir a 

un arquitecto aai como a un médico. El 3o. establecia que cuando 

la insalubridad fuera causada por aspectos externos y per•anentes 

y éstos no pudieran ser eli•inados, ent~nces la co•una se podia 

baaar en otras leyes para ·adquirir la totalidad de las 

propiedades comprendidas en el peri•etro. Este articulo era de 

los •As. i•Port.a~t.es. su base provenía de la legislación sobre 
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expropiacibn de la ley de 1841. En los siguientes articulo& se 

hablaba de causas de insalubridad¡ . establéciendo que si el 

responsable de tal era el propietario debia.paCar los trabajos 

para,eliainarla. 

Estas lecislaciones tuvieron que constituirse. como se observa, 

porque tenia que preservarse un minimo de higiene en las 

ciudades. en donde no sólo se estaba afectando la salud de los 

obreros - poniend~ en P,eligro la fuerza de trabajo, necesaria 

para ·1a reproducción del sistema- sino también la· de los sectores 

de la burguesia. 

2.2. LOS PRIMEROS INTENTOS DE PLANEACION URBANA Y El, AVANCE DEL 

TRABAJO SOCIAL. 

En las ciudades inglesas como Londres, Bath, Glaseow y Edimburgo, 

entre otras, la construcción de viviendas para la burguesia se 

lleva a cabo entre los siglos XVII y XIX, esas construcciones 

alcanzaron buenos resultados debido a una buena combinación de 

elementos, al grado de que se menciona que esos tipos de 

construcciones fueron el punto de partida del urbanismo moderno 

en cuanto a ·1a tipologia edilicia y estructura urbana. 

En estos inicios por planificar las ciudades europeas se dieron a 
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su . vez otros aspectos sociales resultado de esa relaciOn 

antac6nica entre bureuesia y proletaria~o y que fue, la lucha de 

clases siendo Paria escenar~o de estas luchas, que ve pasar ante 

sus ojos las revueltas populares de 1830, 1848 y la Comuna de 

Paria en 1871 en donde se debatieron reivindicaciones materiales. 

Por esos aftos· la ideologia obrera se ve reforzada por el 

pensamiento de Marx y Engels a través de sus escritos como ~1 

Manifiesto Comunista de 1848 y el Capital de 1867. De modo que la 

ciudad se convierte en el lugar fisico no sólo cubierto por 

fabricas, viviendas, infraestructura, aglomeración poblacional, 

etc. en forma mecanica, no, s~no en un lugar fisico en donde" su 

vez, se manifiestan toda una serie de contradicciones económicas, 

de lucha de clases y de valores culturales que se dan entr~ los 

grupos humanoS que habitan la ciudad. Como parte del resultado de 

estas contradicciones que se dan surgen las propuestas urbanas de 

los socialistas utópicos a lo larco del siglo XIX, entre los que 

se encuentran: Saint Simon, Roberto Owen, Etierine Cabet, James 

Silk Buckingha~, Charles Fourier, Victor Considerant y J. B. 

Godin. 

Para dar solución a .'las. contradicciones del desarrollo 

industrial, buscando mejoras para la clase trabajadora, estos 

pensadores -que se pueden consid~rar como pioneros de la 

planeaci6n urbana y como asistentes sociales- sostenian la tesis 

~ que con nuevas comunidades de ta•a~o reducido. -soo a 2000 

habitantes- podian desaparecer las contradicciones de clase 
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existentes án las •etrópolis. al conCor•ar grupos humanos 

proveniente• de la pequena burguesia. vinculados entre si por sus 

creencias reliciosas o por 

actividades productivas 

la participación 

-agricolas e 

colectiva en las 

industriales-. 

ad•inistrativas y culturales; que se pod.ian crear unidades 

autono•as sobre el territorio, distribuidas por nacleos en el 

~•bito rural, con una estructura produc~iva, autosuficiente, que 

coabinara la explotación acricola con unidades industriales o 

artesanales, a escala de los recursos empresariales de la pequeña 

burguesia. Que para que eSto resultara era igua'lmente importante 

otorcar i•portancia a las actividades culturales Y colectivas 

para que Se alternaran con la producción, en algunos casos 

identificados con ritos religiosos de las comunidades. o 

concepciones laicas. 

Decian que para contribuir a aeJorar ias condiciones de vida 

habia que aplicar normas·· de higiene. 

Sin perder de vista la tipolocia. arquitectónica Fourier proponia 

una inteeración entre eleaentos de habitat tradicional y la 

arquitectura industrial, •ientras que Owen concebi~ edificaciones 

si•ples? de estricta funcionalidad con reminicencias de la 

arquitectura popular rural. A diferencia del tipo de vivienda 

ind~vidual propuesto por la cultura •edievalista, en las utopias 

80ciáles predoaina la tipologia de vivienda colectiva. 
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Sn ceneral tanto a escala arquitectónica co•o urbanistica 

predoainaba en ellos el criterio de·orden Cuncional, de claridad 

de loa ele•entoa componentes. con una Cunda•entación cientifjca. 

tanto de la orsanizaciOn social co•o de su envoltura fisica .. 4 . 

Entre estos socialistas destacó owen. quien se forjo la co•unidad 

ideal, el vivio de 1771 a 1858, de industrial paso a ser 

reforaador social y. por ~ltimo participó en la lucha politica 

.~el proletariado inglés. En 1800 dirigió una fábrica dé tejidos 

de algodon en New Lanark Escocia. ahi implantó mejores 

condiciones ~e vida para sus obreros. les reduJó la jornada de 

trabajo, de 14 y 16 horas. a 10 horas. les construyo viviendas 

alejadas de la industria, un cti•edor colectivo, un as1lo 

· inf"antil, y un centro recreativo cultural. consideraba. al 

trabaJador co•o·hu•ano y no sólo co•o una •~quina -cierto que no 

dejaba de tener una aira capitalista al decir que atendiendo 

·11ejor a las necesidades de·la clase obrera, ésta en co•pensaci6n, 

· res.ultaba •As productiva t. pero al fin y al cabo para esos tiempos 

era extrafta una actitud c~•ó.la de OWen-., Co•prendia_lo li•itado 

·.de sus. alcances. por lo !l~e._ e~ 1a'23 propusó un siste•a de colonias 

Co•untstas para coabafir la •iseria que taperaba en Irlanda • 

.-.Queria lograr un aodelo organizativo con vAlidez universal. 

Ltieco, en 1825 in_v¡..rtió todos sus recursos en la fundación de una 

:coaunidad en· los Estados Unidos deno•inada New Harmony? •iema que 

4 Segre, Roberto. HISTORIA. DE LA AROUJTECTURA y DEL 
.URBANISMO.· PAISES DESARROLLADO SIGLOS XIX Y XX. Madrid, Instituto 
.da Estudios de Adainis~racion Local, 1985, p.p. 83-86. 
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fracaa6. Volv16 a In&laterra y partic1P6 de lleno en las 

oraanlzacion- sindicales obreras, dando a.u tie•po todavia por 

.. pac1o de 30 aftoa. 

Fourier: viv16 de 1772 a 1837, ~l fue aés te6rico que pr~ctico, 

Owen, 11ev0 a cabo una descripción de las 

caracteriat1cas fiaicas y oraanizativas del tipo de edificio que 

se iaasinaba para albercar a la coaunidad a la cual llamo 

Palan•terio; la capacidad de este edif"icJc;- era· . para 1 ,620 

per•onaa con la circUlaciOn a lo largo de calerias cUbiertas. laA 

6r••• d8 actividades recreativas y prod~ctivas y zonas 

reservadas dentro del •is•o edificio. Bata idea anticipa la 

articulaciOn polifuncional de loa arandes conjuntos residenciales 

Godin: (1817-1888) era un rico industrial, duefto de una fAbri~a 
/ 

.. tal~rsic• en Francia, era diacipulo de Fourier le agradaba la 

idea del Calan11terio, por lo que en 1859 inicio su construcción 

que fue h•bitado a partir de 1861, .eata conatrucciOn fue· para su 

poblacibn obre~•- El edificio ••t•ba co•pueato por. tres bloques 

de ·~~tamentos unidos entre al, con espacios •ini•o• para 

funcione• 1.ndividUales, estaba equipado· con todos loe 8ervicios 

•.oci.•lea para ·1a vida colectiva: asilo infantil .cocina colectiva • 

.. iones de umo pQblico, escuela para· loa trabajadores, teatro, 

lavanderia, 
0

parqu~ recreativo, 'etc.; aunque a pequefta escala, 

produjo todos los componentes de la vida urbana moderna, 
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enfatizando las relac1o...,. y la. vida colectiva. Esta acción 

aunque caracterizada de reforaiata fue un esqueaa progresista 

desde el 'punto de vi•ta urbanistico y social. 

i..11 propuestas hechas por estos hoabres fueron utópicas -de ahi 

que •• 1- denomin~ra como socialistas ut10lpicos- pues no podian 

obtener loa alcances que perseguian. loa proyectos realizados 

fueron •iniaois c08parados con la aaenitud del desarrollo 

indust~ial hasta esos entonces alcanzado. Si bien. existia por 

parte de lo• aócialietas intención de aejorar la situación de la 

claae trabajadora, esa .intención chocaba con los intereses del 

e;onJunto de la burpeei~. qui~n: intentaba ·explotar a·1 aAxiao a la 

clase deaposeida. No obstante fueron acciones ~oncretas que 

beneficiaron a un n~aero determinado de personas; de esta manera 

apcrtaron aucho.en •ateria de planeaciOn urbana sin desconectarla 

de su utiU.dad social.' 

cabria. mencionar aqui .alsunaa 'de las acciones y aportacjones 

te6ricas·c1e alaunoa de loa pioneros .eraaente de ·1a ·asistencia 

•ocial. que. sin percat•r•e tal vez de ello, en ~ierta for•a 

ta•bl6n.tuv1eron que ver con los inteñtos planif1c8doi:es. Estas 

peraonas"a(Jn no visualiza~n o nO ae cuestionaban el por qué de 

la p0breza, de los problemas urbanos. de tal •anera que sus 

acciones estaban· enaarcadas con la concepción de lograr la 

reforma de la sociedad a través de la refor•a de 1~·11 ·costu•bres. 

de la "•oral a nivel particular; asi que esta acción-social se 
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11ev6 a cabo con una concepciOn de ar•~nia entre capital y 

trabajo. 

Entre las aás renoabradas se encuentran: Toa~s Chalmers, Willia• 

Booth, Octavia Hill, Toynbee y Dawson en Inglaterra. San Vicente 

de Pa~l, Federico Ozanam en Francia, Daniel Vonder Heydt en 

Alemania y Florencia Nightingale; Veamos como fue la 

participación de alcunos de est.os protagonistas: 

William Booth: escribió un libro llaaado "En la oscura Inglaterra 

y cOao salir de ella" en 1890 {primer intento de trabajo social 

orcanizado) en su contenido sugiere un plan de ayuda a los 

necesitados que estiaaba en un 10.pC)r ciento.de la poblaqión; su 

plan estaba constituido por tres puntos: proponia colonias dentro 

de la ciudad o "puertos de refugio", colonias granjas en 

provincias para que los colonos encontraran e•pleo y ayuda 

monetaria. y colonias en el extranjero. 

To•6s.Chalaers: en 1865 coaenzo a organizar la acciOn beneYico

aaiatencial en su parroquia dividiéndola en 25 vecindarios. cada . 
uno de ellos con 70 y 100 fs•ilias, se les brindaba ayuda 

aaterial. educativa y otras cosas •As. Su técni~a se basaba en 

conocer las verdaderas.necesidades de cada pobre o fa•ilia: ayuda 

11Utua entre los pobres ·para resolver sus proble•as; y eJ uso 

econ0•1co de las l1•oanas diaPonib.les. 
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'l)aniel·Vonde!'beydt: establecib en una ciudad de Ale•ania un 

sist.e•a de -latencia social en e.l que dividiO a esa ciudad 

(Elberfeld>"en .. 564 sectores con una poblaciOn aprox1•ada, cada 

uno de ello•.. de 300 personas que eran atendidas por un 

.. liaosnero visitador". la foraa de operar era a través del 

estudio de las necesidades del sector, prevención de problemas 

derivados de la pobreza consiguiendo.t~abajo a los desocupados. 

rehabiiitaciOn de los .indigentes y supervisí6~ del trabajo. 

En 1869 bajo la influencia. de las obras d~ algunos de estos 

pioneros aeneionados es creada la "Sociedad de OrganizaciOn de la 

caridad" (COS) en . Londres. De esta 1&anera -se van creanr:to 

sociedades an~logas a e~ta en los paises protestantes, como la 

pri•era filial creada ep. los Estaqos. Unidos en 1870 0 en la que 

ficuraron personas co•o:· Juli8 Lathrop. Graham Taylor. Jane Adams 

y "ary Richaond·.. De tal •anera· que cada vez se ve mas la 

necesidad de institucionalizar este tipo de asistencia aparP.jada 

coh la creac~On de 108 institutos dedicados a la f or•acion de 

personal para.la tare8,de asistencia socia1; por lo que para 

C~nes ·c1e1 · s~slo XIX. ae crean las priaeras escuelas.de servicio 

social. La for•acibn de los asistentes consistia en darles 

eleaentoa para co•prender las condiciones en q~e vivian los 

neceait.ados y aprender a tratarlos. asi11isao debian estar en 

éontacto con diversos organis•os dedicados a la asistencia. En 

Allstetd .. (1egg) ae.cre6· la pri•era escuela de servicio .social 

del aundo 1 c·on la finalidad de dar una foraaciOn •etodolOgica. 
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teórica y practica a aquellos interesados en la problea~tica 

aocial; paralelo al aurgiaiento de esta capacitación se va dando 

taabién otra connotaciOn a la explicaciOn de la realidad del 

ho•bre·. es decir. ae va relegando cada vez aas a la religiosidad 

que envolvia a la asistencia en sus inicios. De esa manera, el 

servicio socia1· va adquiriendo otra fundamentación en la secunda 

•itad del s~glo XIX y ya •~s llanamente en el XX, en lo anterior 

influir~a la aparición ~e las ciencias sociales principalmente de 

J.a socioloci.a. 

Todas estas accione~. creaciones y avances de asistencia social 

de alguna aanera le fueron sirviendo al capitalismo para ir 

1levando el control de la sociedad de •anera institucionalizada, 

ya que ante el acelerado desarrollo urbano -como ya se mencionó

era necesar~o para su existencia como siste•a. 

En el •is•o siclo XIX emer~ieron otros precursores, aunque con 

una tendenc~a •••que socialista, burguesa, sin que por ello sus 

apartes dejen de tener iaportancia para la planeación urbana. 

Entre 8808 precurao~ se encuentrán Arturo Soria Mata. quien 

hizo su apar1ci6n en 1882 en Hadrid Espalla. Este 11enor 

refir16ndose a1 problema de las acloaeraciones, basaba su idea de 

que el probl ... ae fincaba en la foraa de las ciudades; decia que 

era precieo que cada raailia tuv~era su hocar coapletaaente 

-r..SO de .1- deiiia., que si. la vida urbana recla•aba terrenos 

bllratOll, comuni.cacione8 r•pidas y econO•icas, entoces la aoluci6n 
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era la Ciudad Lineal. que a decir de ~ta. la describia como 

s~cue: una sola ca1le de soo aetros de ancho con una lonc~tud 

sin liaites, con ferrocarriles y tranvlas al centro de esta eran 

linea. con cafterias para agua. gas y electricidad. con jardines y 

pequefios edificios para los diferentes servicios •Unicipales. de 

incendios, de sanidad .. de seguridad, etc.; para Soria esta era la 

solución al problema urbano. 

En 1889 un arquitecto llamado Sitte se hizo sentir con su libro 

"'ConstrucciOn de Ciudades con Principios Artisticos... en él 

expuso su preocupaciOn por 1a pérdida en cuanto a bel1eza 

constructiva que estaba sufriendo la ciudad. Defendia las 

Construcciones iniciales.. dejadas por la burguesia europPa. 

declarando que las obras de arte no podian crearse por 

coaia~ones. n~ oficinas y que el plano de la ciudad era justo 

eso. arte. APoYAndose en e1 daruinis•o sostuvo que la ciudad 

podia alcan&a.r la bel1e~ por una evolución procresiva no 

coartada por ord~anzas. de lo que no se percato Cue de las 

consecuencias inherentes a1 ai••o desarrollo urbano cuando éste 

era provocado por e1 •vanee ai.s•o del c.pitalisao .. y que a este 

tipo de eociedad lo que le interesaba era avanzar aunque para 

e1lo tuviera que sacr.:lfi.car 1a be11eza de la ciudad: 

l'Dr - - alkMI· otro pmwonaJe de -., Sbenezer -rd. 
-116 de la x.,.ieterra vicblrJ.ene pare dlrlsl..- hacJ.• .. tad .. 

Ufti- decepcJ.Oft8do · · por laa alt..-ctonee aoctalea y econmicas de 



su pais; en 1oa E.U. se eapapó de las experiencias locales •is•as 

que aprovecho al recresar a Inglaterra en 1856. Para 1898 publico 

un 1ibro en donde hab1aba de la estructura territorial de la 

nueva •ociedad; propuso. una reconciiiaciOn entre ca•po y ciudad, 

e1aborando 1a teoria que denollinO de los "tres iaanes". afi11aba 

que: un i•an ciudad y un iaan campo daban como resultado un iman 

c&•po-ciudad que se pod~a traducir en la Ciudad Jardin, decia que 

con la in.tecr.ación del ca•po y la ciudad podla nacer una nueva 

v1da~ una nueva civ11izaci~n. La estructura de estas ciudades 

eran a escala regional vinculadas por el ferrocarril, con dos 

t.amaftoa: 1as •ayores con 52 •il habitantes, las pequenas de 3Z 

al~. cada una de ellas con una superficie de 2 400 hect~reas 2 

000 de el1as p8ra la acricultura y 400 para Ja construcciOn de la 

ciudad; no pensaba en saturar las ciudades sino crear otras •és 

para evt't.r.el creci•iento urbano. SU criterio bltsico para este 

tipo de c~udades era que, ·estaban proyectadas para una vida y 

trat>aJo sa1ubres conteniendo 1os ele•entos necesarios para su 

~unc.J..onai1Jdad: parque central y edificios pUblicos conror•antes 

daun prt..er anillo que eo•prendian al aunieipio, teatro, 

bl.bl.t.Otaca. ll\IBeo, hospital. eala de conciert.os,. etc. En un 

....,ndo anillo •e ~onaideraba al e&ntro co•ercial. y, en 

.UC..lvos -An111os exteriores 5 500 1otes de 240 •etros cuadrados 

-para •iV~endas individuales que ~stablecian.una densidad de 175 

hectArea; a lo larco de las avenidas se MbU:antes por 

l.ocali-ban loa •~rvicios ~ri•arios coao: asilo infantil, 

y en otros anillo& emcuelas, :l.cleaias, coaercio, etc., 
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periC~icos los al.macenes, las industrias· 11geras y, por l'.11 ti•o 

el ani1lo verde. o .sea. el cinturón agricola abastecedor de la 

ciUdad. 

La proyecclbn de este aodelo urbano se caract.erizb por excluir al 

proletariado de los asenta•ientos propuestos~ por otro lado. no 

aurciO como politica estata1 ya que para est'OB tieapc>B ailn no era 

- total intervencibn CUbernallental la planeaciOn del desarrollo 

urbano. La CORBtrucci.bn del.nuevo entra•ado., ae concibió con base 

en las aportaciones inversioniat:as quienes 

Pl:'Oducidos por .,._reíos, industrias. etc. Este -lo se llevo 

• la prkt:t.ca - dos ciuades incl.esas entre 1903 y 1920 •. 

inf1uenc~ando 1a prosterlor construcct6n de alcunas ciUdades 

-ioas producidas durante el siglo XX; •partir de él se pregono 

el principio de desurbanizaci- caracteri.Stlca de la teori• y la 

..-ktica - de J.°'" pa1- •t>el.oeaJoaes. Y• que ea t-• coeo 

C--to. _. crt.Ucc.. arqql.tectos y urbanistas. 

Lo - - ~o ~t.a -C<90 ya ae .,.- notar- no era en 

.... 1~ ciar. -l.acl- al. P.:.,.,1- -1.stico en su total.1.dad. 

fue - bl.-• .., in-to de 1• -- burco-:la por hM:er su 

-1.• e~ s-r• -itar el. coc.tacto con los barrl.os proletarios 

pu-. la sr- "'"'-la - e.ta ...., -li:aaba .._ la 

~trla ·y el .._.....1.0. poco a paco i ... rel._...so a la --... 

De alli que - - -l.o de Cl.udad Jardl.n - intentaran -



estructura• productivas y co11erciales de ta•año reducido que 

pudieran funcionar a escala econO•ica · de la · capacidad de 

inver•iiln de la pequefta burcuesia, no obstante, el •odelo no 

.... ultll porque .. ta no podia contrarrestar 1~ din6•ica del aran 

capita1 y su concentraciOn industrial y urbana. Por lo que. las 

dos ciudadell que vieron posible su realtzaciOn ter•inaron por 

convertir•e en ciudades dor•itorio sltelitem de Londres. 

Ya entrado el •lelo XX~ por un lado la planeaciOn µrbana siguió 

su curso y, por el otro el desarrollo del trabajo social 

continuaba, con airas icualaente a tratar de dar, por una parte 

solueion a la situación de la11 aayorias, y por otra. tratando de 

preservar los .. beneficios del capitalis•o; fue con influencia de 

1a sociolo¡:ia norteaaericana que siguio su e.amino carar;1.eri~ado 

por una tendencia reforaista ante los .efectos 

indu•triallsaclbn y la urbanización. De tal·aodo que; bajo estas 

clrcun.tanclaa· aparece ya el trabajo social coao profesional, 

ante la •ituacibn de la sociedad en un aoaento histórico en el 

que ae· le requaria co•o tal, pasando ~ •er el servicio socia1 

corrector dé di•funC1ona11dadet1 del aiateaa. kn ~t.e •omento 

histllrico HIÍry Richllond hace su aportaéllln. en el naci•iento del 

ae~vicio social institucionalizado. con su libro puhJi~ado en 

1917 lli.•ado. "Social Diagnosisº. este ea un aanual •etodolOgico 

pa~a realizar un diagnbstico social -se puede decir que rUe la 

priaera propuesta cientifica en trabajo social-. A esta autora. 

asi coao a otros de sus conteaporaneos les preocupaba realaente 
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la •1tuac1bn de la clase obrera y no se puede necar. que sus 

iñtervenciones y acciones ruaron decisivas y funda•entales en 

eate proceso, aunque su participación no tuvo relación directa 

con la planeaciOn urbana. 

Lo que •• puede concluir de este pasaje histórico hasta esta 

·parte eabozado ea qué, •in que se encuentre una relación directa. 

un trabajo en conjunto de la planeaci6n urbana y el trabajo 

social, •1 la ha habido de al~una ••nera, por las acciones 

llevadas a cabo pcr alcunos de los personajes •encionados. 

Lo que corresponderla.ahora, en la actualidad seria observar que, 

tanto el trabajo social como.la planeaci6n urbana no han dejado 

de tener avances ni de ir abriéndose más campos de ac~i6n, por lo 

que es posible que estas actividades se puedan conjuntar,. y no 

solas ellas dos, sino con la participaCion de otras disclpllnas 

aAs. porque de hecho el aia•o desarrollo urban~ y sus proble•as 

aai lo exipn. 

3. LA URBANIZACIOH'EN AHERICA LATINA 

Ya se ha visto hasta aqui que pasa en par~e del aundo europ.Ao, 

ahora se hace necesario observar c6•o se da el proceso de la 

urbanizaci6n en una realidad aAs cercana. co•o es el ··caso del 

continente latinoa9eri.cano, · veal&Oll: 
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BD el. •l&J.o JCX Amér~ca Latina presenta un proceso de urbanización 

e1 cua1. est::. cond~cionado por situaciones debidas a los procesos 

ele an'M!a1acI6D internos. sin embargo aparecen matizados por 

Cllftd.lci.onee estemas debidas a el dominio que ha ejercido e1 

capi.t.al. tr.ansnacicnal en esta área. La mayoría de las ciudades de 

Amer'~ca. Lillti.na tienen sus orígenes en los asentamientos ya 

~ a 1A 1-J.eicaida de los conquistadores, el hecho se - estos últimos aprovechan las incipientes 

~1zac•ones pa-odact.J.vas existentes a su llegada para, a partir 

de aibl. aeaerar una estructura de dominación que posibilitara la 

l!!!lrtrecc•~ de riquiezas las cuales saldrian hacia los paiaPs 

col_.__ 

Al. ~ su ünlependencia la mayorl a rle los paises 

.Jatf J.c.aw • ].o 1argo del siglo XVIII prin?ipal•ente, los 

.......... eJCCJDflml.CGB Y.l.rreinaJes se transfor•an haciéndoBe más 

1ocal.llm ... ta ~ue una de las causas para la conricuración de la 

~ de Ioe pa:i.9ell_ ahora existen~es. Con su independencia 

..ert.ca 1.att-. tnl.e::la de una •anera auy lenta la consolidaci"ón 

da ... cU.f~ a.cionalidades junto con los intentos de 

~•eJtzac•6n. por supµesto la industrialización traería 

c:amm-.., un i.1llpalao eael. creci•iento de las ciudades, de~ostrando 

~ mm •i.asuJ.ar dl!lmarrollo en donde se obaervan criticas 

• lti:m:J.- pablad.onales . 

.. aa .._. lllOmerO c1e·~-paiaea de A•érica Latina, actualmente se· 
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observa un proceso de industrialización no •uy consolidado -por · 

supuesto en las ciudades- co•binado con un proceso de integración 

de los proces~ ocurridos en el campo. Y efectivamente, el agro 

me ha intesrado a las ciudades pero en una condición por de•ás 

desfavorable pues. por un 1ado y en áreas select~s,-se introduc~n 

for11as capita1istas de producción: ~n tanto que-por otro lado, se 

aprecia una tendencia de descomposición de las formas de 

producción _parce1aria trayendo consigo un ·continuo Signo de 

proletarizac16n .·de los .anti.guas productores agi-icolas. Y cierto, 

a•plioa · crupoa ca•pesinos al ver$e $fn parcelas o sin la 

posibi11dad de.co•petir con los cost~s de producción obtenidos en 

1os •odernos Plantios. abandonan sus tierras dejando de producir 

para pasar a encrasar laB filas del ejercito industrial de 

reserva agrupa~o en las ciudades. 

Loa datos •on tajantes. Am6rica Latina tiene uno de loa rlt•os rle 

creci•iento urbano· de loe aée altos aia•o que se ciCra en 

promedio• que llecan al 5 por ciento anual•. Las principales 

ciudMlea 11 .. an • contener elevado& porcentaje.· poblacion•lee con 

re.pecto a l•• poblacionee totales de·auB paises eJe•plos de 

.ello, par• 1983 eran: Buenos Aires, quien abaorvi~ el 37.9 de la 

población de Arsentina; Héxico, el 21.6 de la República Mexicana; 

Pana.A. el 12.2 porciento de la República de Pana•á¡ Li•a, el 

8Heira ·A1ba Sduardo - "Politica internacional para loa 
· aaenta~ent.,. huaanOll" ponencia presentada en· el PRIKKR CONGRESO 

INTBRlfACIONAL Da PLANEACION DE LAS GRANDES CIUDADES celebrado en 
la Ciudad.de lll!lxico entre el 22 y 25 de junio de 1981. 
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27.7 de PerO; ttontevideo, e1 42.6 de Uruguay, Y; caracas, e1 l~.5 

de Venezue1..-. 

Aai, 1as ciudades 1atinoa•ericanas padecen actualn1ente, "una 

acuda crisis cuyas •anifestaciones externas son múltiples: 

acelerado creci•iento poblacional, expansión fisica tentacular y 

ánArquica, destrucción progresiva de las.reservas natura1es que 

1a rodean, incre•ento del n~aero de desempleados y subempleados, 

pro11Ceración del comercio callejero y mil formas . mas de 

~bl!listencia; eapeora•iento paulatino de las condiciones de vida 

de lOs t~abajadores urbanos. insuficiencia de los sistemas de 

aprov~siona•iento de ali•entos y bienes de consumo popular, 

saturac~6n de la vialidad existente, escasez y deterioro del 

transporte pt)blico con el consiguiente alarca~iento del tiempo 

destinado a los desplaza•iento, déficit creciente de los 

Servicios sociales e infraestructura destinados a los sectores 

populaÑ!le·, •suda .penuria de la vivienda sufrida por l.os obreros y 

ctetae.p1eados, ·especulación .con la tierra y la vivienda, 

· con~n,tlc16n aab1ental que deeborda los 11a1tes tolerables para 

la wa1Ud, incremento de las •anifestaciones de neurosis y 

v~olencia. insufic~encia de los medios disponibles para la 

recre.ación y e1 ocio • etc."7 

-Cit.· en Gallesoa Contreras, Jorge. ESTUDIO DK LA CIUDAD y 
LOS PROCESOS TERRITORIALES EN EUROPA DEL SIGLO XII AL XIX. Tesis 
de llaeatrla en P1an1f1caci6n. 5ecci6n de Graduados ESIA-IPN, 
1988, p. 274. 

"'Pradilla Cobos, Sailio (coap.). ENSAYOS SOBRE EL PRORLEHA 
DS LA VIYIDIDA 111 AMERICA LATINA. Héxico, UAH-X, 1982, p. 6. 
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L6&1caaente toda esta problemática va requierir ta•blén de una 

coap0siciOn. 

4. PLANEACION URBANA EN AHERICA LATINA. 

Si bien la planeación urbana en América Latina existe desde que 

1os habitantes precoloabinos iniciaron la construcclón de sus 

ciudades, ésta es relativamente nueva si se establece su relación 

con. 1os procesos industriales generados en las ciudades 

latinoamericanas. La planeación se sitúa como un proceso con una 

aayor estructuración a finales de los treinta y principios de los 

cuarenta apareciendo como respuesta a los crecientes problemas 

que se e•pezaron a suscitar en territorios urbanos a resultas de 

18 concentración industrial la cual arrastraba tras de si 

requeri•i.entoe de fuerza de trabajo y todo aquello necesario para 

•antener al bino•io induStria~aano de obra. Es una época en donde 

ae observan soluciones urbanas con a•plia influencia del 

arquit8cto franc6a Le Corbusier. quien realiza boaque~oe ~~ 

soluciones para _c1udade9 latinoa•ericanas aunque éstas se 

alejaban •ucho · de la realidad, por supuesto no fueron 

conStruidas; a pesar de ello sus bases teóricas se diíund.en a lo 

larco de latinoaaérica. Asi se observan las soluciones urbano-

arquitectOnicas de O.car Nie11eyer, c. F. Ferreira y Lucio Costa 

en Brasil, Eailio Du~art en.Chile, c. R. Villanueva en Caracas, 
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Roselio 5a1•ona en C010llbia; soluciones en donde privan 1as bases 

de Le corbusier-9: construir pequeñas ciudades conteniendo todos 

1os servicios. dentro de la~ grandes ciudades. Esas pequeñas 

ciudades se tradujeron en •ultifa•iliares. ciudades 

universitarias. centros •édicos, ciudades departivas~ etc .. 

Los p1anes en un principio se sitúan s61o para intentar responder 

a la probleaatica arrojada por ~o urbano. sin e•bargo se cae en 

1a cuenta de que la p1aneaci6n debia de abarcar no sólo a las 

ciudades sino también a lo que las rodeaba, para poder organizar 

asi los recursos necesarios para sostener a las ciudades y para 

intentar enraizar en sus lugares de origen a aquellos que ya 

estaban siendo alcanzados por los procesos de desin~egración de 

1as .6rea..s agrícolas. surgiendo así los proyectos de cuenc~s 

hidrosráficas en los cuarenta. con - un concepto si•ilar al 

eJecut:ado por e1 Tennessee Val.1.ey Authority en los Estados 

Unidos. no obstante. l.oa problemas continuaron su ais.o cause. En 

l.os cincuenta. proslsuen l.os :intentos por racionalizar la 

dlstribuci6n de l.os ~pacios. en e.os i.nt.en~os hay una tendencia 

a. l.a uti.liz.aci6n de sol.uciones entresacadas de •anua.1es de 

planeac16n traidoe de llor-ica -pr:iacipai.ente- y de EtJropa 

de entre los que destacan autores eoao 1sard. Rodwuin. Friedaann • 

.st:ohr. Pel"roux. aochefort. etc_ 

-00.tto llax •1mluenci.a9 ex~ y •icnif°ieado de la 
tradict6n• en .se.re llobert:o (8elator). AMl!RICA LATlllA 1111 su 
_,ITECJ'UllA. -ico. Siclo XXI. Sa. ed. 1983. p.p. 170-18~. 
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Bn 1os sesenta se da un nuevo impu1so a la planeaci6n en América 

Lat~na a resultas de lo acontecido en Cuba en donde los 

revolucionarios encabezados por Fidel Castro toman el poder y con 

ello la posibilidad de organizar a su pais bajo otra visión de 

desarrol1o. Efectivamente, la situación planteada por la 

Revolución Cubana obligó al gobierno de los Estados Unidos a 

caabiar algunas de sus prácticas de dominación que venia 

sosteniendo. p1anteando nuevas ayudas de organismos 

internacionales para latinoamérica. con la condición de que.estos 

paises racionalizaran su uso a través de una planeación más 

razonada. 

Otras situaciones que •otivaron· a los ·~aises latinoamericanos 

para reali~ar una nueva prActica de la planeaci6n fueron~ "por un 

1ado. se observa un ca•bio en la coaposición de las fuerzas 

sociales que s~rven de apoyo principal a los gobiernos de algunos 

¡>Aises. 1os que ya no rep~esen~aban los intereses de loe grupos 

urbano-industriales (o por lo •enos·no los representan con la 

ais•• ~ntenaidad que en e1 pasado in•ediato) ni ta•poco de los 

arupoa propietarios rurales. La base de apoyo se encuentra ahora 

en 1oa •ectores de1 proletariado industrial y agrario asi co•o en 

los arupos •edios •As intelectualizados y •ás a favor del cambio 

social ("frei en Chi1e, Torres en Bo.livia. Velasco en Perú, 

caldera en Venezuela y Torrijas en Pana•a. entre otros). Por el 

ot.ro. coai.ensa a cu.estionarae el creciaiento eeonO•ieo co•o 

objetivo ablloluto de los esfuerzos de desarrollo y e•Pi~za a 
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destacarse el problema redistributivo ... Este hecho está ligado al 

anterior: las nuevas c1ientelas politicaa reclaman una mayor 

participación en la distribución de los beneficios económicos, 

así co•o en 1.os procesos de decisión"''. 

Las nuevas bases para la pl.aneaci6n en América Latina trataron de 

plantearse perspectivas más amplias, mas firmes y mejor 

estructuradas técnicamente; de ahi que a través de la ONU y de la 

OEA se impulsara 1.a creación de organismos latinoamericanos para 

el estudio de los problemas del área; asimismo, que se apoyarn la 

formación de cuadros técnicos en escuelas o en disciplinas 

generadas para tal fin. Asi surgieron el Comité Interamericano 

para la Alian2a para el Progreso CIAP, el Instituto 

Latinoamericano de ·planificación Económica y Social ILPES y la 

sociedad Interamericana de Planificación SIAf' quien~s se 

agregaron, a la ya existente Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL); para actuar como oreani~mos asezoreE• de los 

distintos paises latinos. Junto a estos organismos, la mayoriñ de 

las naciones latinoa•ericanas han creado una serie de oficinas 

de" planeación sean éstas a nivel nacional, regional, urbana o 

rUral. De sus anAlisis surgieron algunas de las soluciones para 

las ciudades entre otras: el impulso de ciudades más pequeñas, 

ios polos de desarrollo. las ciudades satélites, etc. 

98oi•ier, Sersio. "La Pl.anificac16n 
4an A9erica Latina" en Boisier, S. 
EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIOH EN AHERICA 
CEPAL-ILPES-SIAP, 1981, p. 25. 

SS 

del desarrollo reeional 
et ·al (compiladores). 
LATINA. Santiaco. ONU-



se .puede dec.ir que 1a 1>l.aneaci6n en ,América La tina ha 

evc;:L'ucionado 'teniéndose poSici.ones :más avan2.adas 'COn respecto a 

Zl.a :probleaatica ur.bana. A pesar de ello los problemas de la 

·urban1~aeión en los países del Area como se •encion6 arriba 

rconti:nuan y de ·aanera incrementada,. 1o cual obliga a aceptar quP 

-existen bastantes ·deficíenci·as .las ,cual.es van desde cuestiones 

técnicas ~asta politico-ideo16gicas. predominando sobre torlo 

·es'tas :CJ.l tl111as ~ 

:S .. "TMBl\30 SOClAt. EN .AMERICA "LAT:INA-

:t>esde :su ~sur.J:i.mi.ento e2 servicio :social lat..i.noamer'icano ·estuvo 

.:ilnfl.¡uenci-ado exteri·ormente., de 1925 a j.940 :ap:r.o-xilnadameni::~ su 

:lLn'f..ll:uenci:a .:f'·ue europea y a partir 1de .1:940 pa:sa. a .ser orientado 

!POr 'nor:team~r..J:ca. ~Estados Unidos -i.nic.ia :"Programas de alcance 

$'OC11l"l :en ·donde los trabajadores .socli.a·a.es :teni:a.n 'Un lugar en un 

·equ1 .. -po .--:tecnico., el. por ·que ·de ·esos ,programas, • .s.a'lvagua.rdar la 

ret•eMT& 1Lat.:inoaller11cana: !pa~e •ese :pai:s :iimper.i;aJ.i.-sta~ 'De 1a ·inii;ma 

199.ne:na ·t!lllPi't!Za 'ª i'tlf1l:ui:r .en l.a ~seec.~iCn !Desar3"ol"lo de 1..:a ·Comunidad 

y iBi:enest:ar Soci:a11. rdel :Departamento tde ;Uuri~tios Social·es de l.a 

tOEA;; tde ta1 lllodo ·que se 'Vll ::Lnser:ta-ndo ;al tr.abajo ~soci.":!ll como· 

ll:n•truaento .en .e:i :con~ol. <de líos probl.-e:aa.s ·de 1.ai 'tlr:bani::r.aci:On .. 

·a - ...... de :tos -· - :te _t...,. a dar :úoportanciLa .a !la 

¡pttti~c!bn de b ¡pc>b~ """" ,._c\Lo .a l.os fi"'dbJ.,,.,.s 



!IOC:l.d- ~l.a t!ll programas referentes a tales aspectos. 

v.l.n1.aldo a aer el objetivo de 1a acción social con una mira 

~-rel"oral..9ta - esto a1 igual que el por qué de los 

Oll"llM'' c:nmdam para 1a p1aneaci6n se debio ta•bién a la 

finalidad de qlle!l'er ewibr e1 contagio de la revolución cubana-. 

Bn 1a ..udai en qDl!I: b •iblaci.bn aocia1 urbana era cada vez 11as 

c:r.l.ti.ca. i.. perwonas que estaban directa11en't:e en contacto con la 

prob).esA.ti.c.a moc.1al.. ·f'ueron cueetionando la realidad proletaria, 

de tal. --.era que 1a canoepci6n i.mportada del trabajo soci~l .. _. el •ovi•iento de la 

.. ......,_., •'1•aci6n. 

Es ~ hacer es-ta breve revisión del trabajo social 

latino t.c..ao. parque asl. ~ sus avances a nivel de los 

pa:i- -- 'I ele 1- b- _Unidoe"han obedecido en gran 

-- .i ~ - t. -no co,.o 

-..CO e1~ pn!&erwador- _.i.c. 1atina no escapa a esos 

• dD ald. - de - c:.- ""' -.cionó al principio de 

- -- - ~- ....,_ al.*> ein uñ pr'-r ..-ent:o europea y 

.-.,,- ...-i-. T- -to t:i8ne que_,. con el desarrollo 

......_, y - ~J...SO ccmr¡_ t.~to en esos intentos 

p~E•,,_ de E9E -..Ollo ._t:a -ui harté> aencionado. 

_..__ - ~ ..:lar..- - ae hizo esta brevisima 

·1-- dm1. t:rebaJo 80Ci.a1. 1attaowrlcano para establecer su 

pape).·- - ...,. 'I ~ que al j_zual que en Europa y en 

57 



S.tados Unidos viene participando en 1011 probleaas del desarrollo 

urbano Junto con la planeaci6n urbana. pe~o sin que se haya dado 

una 1.ntervenc16n d.irecta con ella~ es decir. "Se continúa 

utili.zando tanto al.trabajo social co•o la p1aneaci6n urbana para 

hacer1e frente a 1a problea~tica que ge..~era el desarrollo urbano 

capita1ista pero sin eonjuntar1os-



CAPITULO III. URl!ANJ:ZACIOH Y PLANBACION URBANA EN LA CIUDAD DE 

MEXICO: 1982-1988. 

l. ANTECBDEHTES. 

1.1. A INDUSTRIALIZAR URSAHIZANDO. 

La década de_ los treinta ve venir los procesos.de coneentración y 

centra1i2aciOn de la Ciudad de México· co•o consecuencia del 

creci•i~nto econO•ico sustentado.en la politica de sustitucíón de 

i•Portac~onea, aplicada y favorecido por la situación del Ambirn 

internacional de donde destacan las dos guerraa·aundiales y la 

gran depresión del 29. En el sexenio de cardenas se impulRa la 

construcciOo de 1nCraestruetura p~ra la ciudad buscando atraer al 

cap1ta1. con ello se provocaria_ un creci•iento urbano debido a 

que al cOncentrarse en la cilldad las fuentes de trabajo se 

deeplazan h~~ia ~tas.arándes •asas poblacionales del interior de 

la repoiblíca buscando etipleo. En esos entonces la ~iudad de 

"6x1eo co•prendla a lo que ahora eon las cuatro delegaciones 

centrales: la Benito Ju6rez. Yenustiano Carran~a. Hicuel Hidalgo 

y la cuauhtetaoc•. Entre 1940 y 1950 la población auaent6 

cona1del"ab1"ewente.en las delegaciones aledailae: .. un 17.3 por 

ciento anual en el ca.so de la delegación Gustavo A. Madero y .• 

ªRoJa• Loa O, JC>SA. Antonio. "La transCor•aei6n de la zona 
cent:ral .. c'iudad de Mxieo: 1930-1970º. en Moreno Toscano, 
Alejandra (COOr.). CIUDAD DB. ffBXICO ENSAYO DB CONSTRUCClON DE'. UNA . 
HISTORIA ..... ico S&P-INAll. :zda. ed., Hl78, p. 225. 
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11.6 en Azcapotzalco~ en la de CoyoacAn en un 7.1 por c~ento 

icual.Jlente anual. •ientras que el de 1a ciudad de México <ue de 

4.4 por ciento anual .. 2 • En ese sentido 1as •igraciones 

acarrear~an sravea consecuencias en los espacios de la ciudad: 

desempleo. falta de vivienda~ incapacidad de servicios pt)blicos. 

especu1aci6n con el suelo. etc. 

Tratando de resolver los ·crecientes problemas de vivienda el 

Estado a principios de los cuarenta expide decretos de 

congelación de rentas, intentando detener la especulación con 

v1v~endas3~ a finales de la •is•a ·década. iJlpulsa 1a constucci6n 

de unidades habitaciona1es 'tipo la 'Mi:gue.1 .A.1ea.An y la Beni~n 

.Ju4rez. y; concede bajo elevadas gar.ant"i·a~ peraisos a 

particulares para la constr.ucción de ediCicios. Sin embargo la~ 

8efteionadas acciones no so1ucionar.on 1a .carenci.a d~ viviendas .. Jr-

que •.i creció en 1a c:iudad f"ue e1 nt:ulero de i.ndustrJas pnr 

"Cr.an.f'or-.ctbn. aumentaron en un 93.:B pcr ciento entre l.'950 y 

DI 1960 h pobl-.:1611 urba..., en todo e.l pe111 -1eza a superar a 

h deJ. ~ 1.1.ecando a alcam:ar h primera un poreent:aje del· 

50.7 con 17.705.000 habitantes. en tanto que 1a -..nda alcanzaba 

•.[bi.d. p. ;i27. 
~lez -...ar.l"O. llo1-. -..c:Iml Y 90CI- D lmXIOO 

(1900-1970). -leo. ft:PS..-. T.:I. 1974. p.p. 188-196. 
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un 49.3 con 17~218.000 habitantes (v~c. 2)~ de la que s61o la 

Ciudad de Héxico alojaba ya a 5.179~716 habitantes4; cuando por 

el sexenio de ~rdenas la ciudad apenas alcanzaba el aillón y 

wedio de habitantes-. Este aumento de poblaciOn que hacia crecer 

el •rea citadi"na era un 1la•ado de atención para el Estado .. y 

~te tenia que dar una respuesta. 

1.2. LOS PLANOS REGULAOORES 

Los primeros intentos de planeación econO~iea se dan en los 30as 

jaunque hay que aclarar que antecedentes de planeación 1us hay 

desde auChos afios antes.. :sólo que es justo a part:jr de los 

trei.nta que va .adquiriendo •ayor f;oraal.1.dad) ·el instrumento -es la 

:pri.era Ley de Planeac~,6n ·General de la Repúblic.a que :nace de un 

pr.:t.er concreso naci.,onal. de p1aneación l.l.evado a ·Cabo _:para 

.anal.:i:Zar .. exponer y cr.cani.zar 1a probl.em.atica nacional y -darle 

una plan:t.f'i-eación. esto sucedió en -el. periodo de iPascua1 Or'ti.z 

Rubio~ La. neces:idad de :p1anear era a :nivel .nacional... en 

correspandenc.ia .3.~ aisaa .necesidad .9e "iba presentando para h 

dudad 411.~o& pasos ya :ae . .habi.an -dado en .1928 .aJ. ~ar.se -e!l 

~rt"-nto del DistrJ.to Federa1 U>DFJ quedando sujeto .a su 

pr1-ra J.ey ·~ni.ca. l.a ·CUillJ. 1e -..daba se ocupa.ra de 11.As 

ohr- del Distrl.to Federal. a u.- de un re&la....,t:o urbanist:i<eo. 

'"'CU:. en S6ncbeZ auu. Gerardo- a. ESrADO Y a SEC'J'l:.t 
x.m&ILl'.AllJO .. LA ZllCK. Te8l.s de -trJa en Pl•n1f".lc.ci6"'. 
llSU.-Dll. • 1987. p. 28 • 

.... j_ Loa o .• 3°" -t:oni,o. Clp. c:J.1:. P- 225. 
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Ya ·en 1933 se da el pri•er plan sexenal, a raiz de la ley de 

1930~ que seria .ejecutado por cardenas de 1934 a 1940 él llevaria 

a 1a pr•ctica proyectos y programas en un periodo de seis años, 

este periodo ~ue 11evado a cabo con efectividad mas que para las 

.aayorias para e.1 desarrollo industrial, ya que se toman en ~uenta 

.aAs que .nada e1 equipamiento de la ciudad para la instalación de 

1as industri••-

En el •isao ~933 se decreto 1a pri•era ley de Planificación y 

.Zoni.-ficación del Distrito Federal y Territorios de 8Aja 

·C.1i.f'-0rnia. que· tendria que ser tomada en cuenta como algo 

pri•ordial. para el periodo presidencial a iniciar, esta ley 

t...bi-én .sur~iO de 1a ley de 1930 que tomaba en cuenta a los 

••planos recul.adores•• como :planificación de la ciudad, estos 

pl.anos no eran otra cosa que li.nea•ientos grACicos, con base en 

,el.1os 9e iievar~a ,a cabo el. desarro11o de la ciudad. En dicha ley 

:se :i:ndicaba que el. presidente de la república tenia la facultad 

S:--ra Or&Ani.z.ar e01ttiB1onttS1 que toaando en cuenta los planos 

:raau1adores .. 11evari:an .-. cabo 1011 estudios necesarios para la 

pl.an1f1eación y zonificación de1 DF. y de Baja califirnia: esta 

J.ey :indic.ba cl.ar.-ente -a quienes co•petia tal actividad de 

~l.Aneaci~= ~e1 presidente de 1a repQb1ica; las co•isiones de 

planeac.16n; .109 cca1t8 ejecutivoe (que las coaisiones en cada 

.,.... -1- .para 1• reooli-ci6n de obras deter•inadas) : el 
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Departa•ento del Distrito Federal"•. 

Sin eabargo, al parecer este intento no fue del todo fructifero 

ya que tres años después se le tuvieron que hacer ajustes a la 

mencionada ley para poder obtener resultados positivos a~i que, 

en 1936 nace la segunda ley de Planeación y Zonificación del 

Distrito Federal y Territorios de Baja California; en esta ley, 

ante la inoperancia técnica de la comisión de planificación. se 

creó un organismo auxiliar para dicha comisión denominado 

Comisión Mixta de Planificación. La función de esta última 

consistia en realizar y supervisar las obras planeadas tomando en 

cuenta el aspecto económico; presupuestando con base en lo 

pri~ritario haciendo valer las medidas por medio de una 

reglamentacion. En esta ley las personas responsables de cñd~ 

dependencia u organismo que quedaron al cargo fueron: ºel 

presidente de la república; el jefe del DDF; el director de 

servicios urbanos y. obras públicas del distrito federal; la 

Com.iSión nacional de planificación y los comités ejecutivos" 7 . 

Nuevamente no se lo&ró gran cosa, lo Unico que se hacia a fin de 

cuentas era elaborar planos de: usos del suelo. servicios 

urbanos, calidad de vivienda, salubridad, educación, 

co•unicaciones. transito, densidad poblacional. etc .• pero sólo a 

nivel de enu•erar cuanto de todo esto habia para ver si hacia 

-Cit. en Elizondo a"il, R. Juan. "Planeación del desarrollo 
urbano .de la ciudad de ~xico". COLHEX-DDF. ATLAS DE LA CIUDAD DE 
ltEXICO, 1987, p. 396. 

"Ibid. 
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falta una escue1a o un hospital u otro tipo de edificio, sin 

hacer un estudio que deaostrara si realmente tal o cual servicio 

o edificio hacia falta en un lugar o en otro, o si era demandado. 

En.los cuarenta 1os intentos por darle solución a los problemas 

de la acelerada urba~izaciOn seguian igual, no se entendian.o no 

se queria entender que mientras se siguiera bajo la dinAmica del 

cap~tal, es aAs sin siquiera aprovechar bien los recursos 

destinados a la planeaciOn urbana a través de estudios completos 

y no sólo fisicos, por mAs organismos auxiliares que se siguieran 

creando el problema iba a persistir y cada vez con mayor 

intensidad. Para estos dias, lo que se hizo fue tratar de 

ºconjuntar un plan" con los proyectos que se habian hecho hasta 

entonces de manera aislada; ahora la dependencia princip~l 

encargada seria la Dirección de Obras Pllblicas, se conjuntarian 

los planos reguladores para formar un "plano regulador" -se 

insiste era lo mismo pero sumado-, para esto, se cr.eO también una 

oficina aAs: la Oficina del Plano Regulador del Distrito Federal 

bajo las ordenes de Obras PUblicas. asi como una ComisiOn 

Consultiva del Distrito Federal que fungió como participaciOn 

coaunitaria en este proceso; aunque la co•is16n estaba co•puesta 

por " ... representantes de la cAmara de comercio, sindicatos, 

colegios de pi-ofesionales, ingenieros y arquitect.os 

principalmente. asi coao por miembros de la banca y de la 

in4ustria"•. -por ning(in lado se deja ver la real partieipaci.On. 

•Ibid. p. 397. 
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de la co•unidad-. 

En 1953 la ley es. reformada con la concepción de que al 

planific•r se debla ·organizar coordinando las actividades urbanas 

para una •eJor solución de. las necesidades de los habitantes 

utilizando co•o medio al plano· regulador. Bajo las reformas 

hechas se cambiaron funciones dejando el cargo a tres de los 

orcanis•os ya existentes: "'la Comisión Nacional de PlanificaciOn, 

la Comisión Hixta de Planificación y los Comités Ejecutivos de 

PlanificaciOn .. '.; pero nada, nuevamente no se obtuvo resultado 

alguno. Ya en los sesenta México es apresurado por el gobierno 

norteamericano a planificar su desarroll9 a todos los niveles: 

económico, industrial, -urbano, de asistencia sOcial, etc.; si es 

que queria contar con préstamos internacionales -el por qué de 

esta acción por parte de E.U. ya se describió en el punto 

dedicado a América Latina-, de tal modo que en lo que corresponde 

a la ciudad se di6 una reglamentación por acuerdo presidencial en 

1961 en donde se involucraron a todas las secretarjaF- y 

departa•entos de estado a participar en la vigilancia de los 

avances y acciones que llevaban a cabo las dependencias dedicadas 

a realizar obras. Se requeria de un control sobre lo •~s 

prioritario en ·obras públicas ya que. no se podia seguir 

per•itiendo la desorganización y desinterés que caracterizaba a 

1a planeación. 

9 Ibid. 
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1.3. LOS.PLANES DIRECTORES. 

Ya para 1970-1976 se dan cambios en el DDF decretándose una nueva 

ley orgánica -la tercera. que paso a sustituir a la de Avila 

ca•acho de 1941- que pretendia llevar a cabo una planeacibn de 

desarrollo equilibrado. Lo que se intentó con esa nueva ley. 

entre otras cosas fue. una desconcentración ad•inistrativa 

d6ndose una reorganización del Distrito Federal dividiendo R la 

antigua ciudad de México en cuatro deleeaciones -Cuauhtémoc. 

Miguel Hidalgo. Benito Juérez y Venustiano c~rran2'.a- q1Jedandn 

fonaado el o. F. por l& deleg~ciones, nf1mero que a la fechrt 

existe. Las modificaciones eran para que la administración de la 

ciudad fuera •ejor atendida, asimismo la ley daba cabida a une-

nueva oficina, la Dirección General de Planeaci6n: Junto a P-11~ 

aparece una nueva modalidad en los planes urbanos: los Planes 

Directores. con una visión más desarrollada de los planoR 

reguladores pues aque1los se hacen con una cubertura mAs a•plia y 

en donde las instancias sociales -aunque sea en ~l 'plan- ~e 

destacan de •ejor for•a~º. AdemAs. para ~~tar mas al tanto d~ los 

prob1e•as citadinos -se decia-. en 1976 nacen las Junta~ de 

Vecinos co•o participaciOn ciudadana; los Comités de Manzana y de 

Barrio asi co•o e1 Consejo Consultivo del Distrito Federal. el 

cual estaba co•puesto por los presidentes de cada junta de 

vecinos. 

ºªDDF. PLAN DIRECTOR PARA EL DESARROLl.O llR"""º DEI. DISTRITO 
FllDaRAL. ~xico, DOF, s.r. 
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Por.otra parte, el DDF se sujetaba a la ley de Desarrollo Urbano 

de1 Distrito Federal creada a partir de 1975, dicha ley sirve 

'hasta la fecha para que el DDF justifique con fundamentos las 

disposiciones administrativas; a esta ley se deben sujetar tanto 

el sector público como el privado, bajo ella el DDF se encarga 

del uso y destino que se. le da a la planeación del Distrjto 

Federal con base en la elaboración de planes de· desarrollo urbano 

formando un plan total con una concepción integral del desarrollo 

urbano con carActer operat~vo obligatorio. También en este 

periodo es creada la Ley General de Asentamientos Humanos que 

servirla de complemento a la ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal: esta ley estableció reglas tratando de ordenar 

los asentamientos humanos ya a nivel nacional. 

Cierto es que Luis Echeverria si se preocupó del equipamiento de 

.la ciudad alcanzando a beneficiar a un buen porcentaje de la 

población. pero esto fue como resultado inevitahle de sus 

disposiciones que estaban_encausadas mAs que nada a continuar el 

proyecto capitalista basado en la distribución equitativa de la 

plusvalia entre los ~ectores empresariales, asi como resultado de 

ia necesidad de cubrir algunas de las demandas populares 

exigidas. Echeverria propusó descentralizar las actividades 

económicas. dis•inuir el desempleo, promover programas de 

vivienda y repartición de la tierra para gente de escasos 

recursos. regularización de la tenencia de la tierra, asi .como 
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otras deaandas popu1ares; asi•isso intento dar batalla a 1a 

especulac10n del suelo para que hubiera mas inversión en areas 

productivas que en bienes inmuebles. 

AdeaAs de la Ley de Desarrollo Urbano de1 Oistrito Federal y la 

Ley General de asentamientos humanos estrictamente para el 

Distrito Federal Echeverria intento detener las migraciones del 

ca•po a la ciudad y levantar la productividad con organismos y 

programas como los siguientes: ••1a Comisión Nacional de Zonas 

Aridas (S dic. 1970); los Comités Promotores de Desarrollo. 

EconOmico de los Estados (COPRODESl: el Plan Nacional de Nuevos 

Centros de Población Ejidal (1971); el Programa de Parques, 

Ciudades, Complejos Industriales y Centros Comercial e!=: 

(1970-1972): los Decretos de Descentralización lndust.ri;.l (l~n1-

1972); el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) (1973): 

1a Comisión Nacional de Desarrollo Regional (28 ene. 1975) que 

aAs tarde seria la ComisiOn de Desarrollo Regiona1 y Urbano (28 

jun. 1976)"'11. De estos organismos fueron tres los que 

adquirieron mejores espectat~vas para un mayor control del 

desarrollo de urbanizaciOn. estos organis•os íueron: los 

COPRODES. cuyo interés fue la creación de organos de base_ para la 

planeaciOn estata1;: los Decretos Descentralizadores. que 

invitara~ a los empresarios a instalar sus industrias en tres 

·zonas ·en las que se di~idiO al.pais para tal efecto, esas zonas 

••f>6nchez Ruiz, Gerar<to. EL ESTADO y EL SECTOR IHHOBILIARIO. 
•Op. cit. p. 30. 
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eran: las zonas •etropo1itanas de la ciudad de México, 

Guadalaja~a- y Monterrey¡ la segunda zona co•prendia a las 

localidades ~1rcundantes a las zonas metropolitanas; y la tercera 

era el reato de1 pais. Dicha invitación no se podia hacer sin 

ofrecerles nada a los e•presarios. asi que para ellos hubo 

esti•u1os; el tercer organis•o fue, el Programa de Parques y 

Ciudades que 1Dició la creación de peque~as ciudades industriales 

y co•erccia1ea en diferentes partes del pais ·que fueran un 

atractivo para los e•presarios y decidieran crear fuentes de 

trabajo en ellas. 

Loa resultados se pueden apreciar en el cuadro 1 (ver anexo A), 

en él pareciera que esos intentos tuvieron éxito al observarse 

que las industrias de la transfor•aciOn creadas en la Ciudad de 

PM!xico en los setentas bajó en comparación con la década 

anterior, J>E!ro no. no es que los e•presarios estuvieran aceptando 

1a invitación a instalarse en otras Areas, lo que pBSO es que en 

primera habla una rina entre las mismas fracciones de la 

burcues~a. entre la tradicional y la aon6pólico-financiera -esta 

Oltiaa aucho ••• podero•a-, en la cual la •As do•inante iba 

abaorviendo poco a poco a la •As débil por lo que con la 

•onopolizaciOn de las industrias no necesitaban crear otras, 

•iap1emente las fusionaban, incluso esto se nota en la reducción 

de la·utiiización de ia fuerza de..trabajo que laboraba en esas 

i.ndustr'ias. 
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])or otro 1ado,. ta•PoCO hubo éxito por 1a situacibn critica por la 

que pasaba e1 pais econO•ica y socia1aente. situaciOn provocada 

en aran parte por lo antes -mencionado. que traia co•o resultado 

:qna economia pobre por seguir· 11evando a cabo la pol:i Uca de1 

•ctesar.ro11o emtabLliz.ador" i•plantado desde los cincuentas por 

:Rui:z .Cortit1e2: que consístia en 1c que ya se decia~ el •antener a 

1atl dif"eren:tem fr.acci.ones de 1a burguesia contentas con ta1 de 

que :invirtieran sus canancias:; para esto e·l Estado les daba toda 

cüse de ,concesiones:: adquisición fAcil de 1a electricidad_.. de 

l..oll producto. de1 :petr.oleo.., .de esti.aulos econO.icos.., garant..ias ... 

e.eDCiOftl!!lll. de i.9puestos -que con Lbpez Mateos llegaron a ser 

ha8t. del. cincuenta por ci.ento- .. etc_:; de tal •aner-a que :parecia 

que 1.a econcmla •ar.chaba bien.., a esto :se l.e conoci6 como '"el 

1111.acro Mexicano-.. lo -que rea.1.ente sucedia es que era e1. Estado 

~ui-en wh ·~u que .i..:nvet"tir,. :por l:o que tuvo que hacer ·circular 

... dl..ftl!ro del. que rea.hlente pocU• ,cir.c::u1ar para seguir 

~..,.,; -te tail sl.tuac1<m de resu1bdos f1ct1e1os. por un 

lAclo l.oa _..,,. de :i. ... productos •-tan por lo que •i llexico 

~ _... _..-.. ltenLa - -1 ...... - -- - .. su 

- ..,_ -ltO - _. -i- eil .-cm.t:s>t:.o popul.'i!lr deJ-

-U: .i- 1- y eJ<l.&!encias por :ta pe.Niela de1 ;poder 

...... i.9itivo -1:1._,,do a 1a t-• de predios. huel¡:as. et:c. 

Y.a par.a e1 sobierno de .:Josi!; Lbpez. Portiillo 
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monop0i1ico-financiera tendria de 11eno •ayor participación en las 

diferentes raaas de 1a econoaia. y par 1o tanto. aayor facilidad 

de acUaulaci.bn de capital sobre todo del Area financiera con lo 

que pallO a deefavorecer ailn •as a loa e.presarios y comerciantes 

del &rea productiva~ En este periodo de 1976-1982 nueva•ente hay 

reforaas -y. o~a vez cada quien ocup~ndose de una parte de la 

prob1ealtic• nacional •in que haya a1g0n nexo, por lo menos 

-1. es en l.a pr•cti.~.. a1 parecer el. Ílnico •omento en que se 

110vi1i&an todas ias .dependencias al unisolo es cuando tienen que 

de actividades para los infor•es 

preaidencial-ea~ pero •61o para suaar1os y hacer uno solo. es a~s 

ea tal-el. de-.int.ere. de cada dependencia que sólo se apresuran Et. 

11enar sus respectivos ~nfor.mea ~uando ya tienen el tiempo encima 

-que 1o que hacen es .acuau1ar infor.-acion de un poco de aqui. y 

otro poco de a1U .. en -Eín- • .ae ~o .... ron sectores adainistrat.ivos 

cada uno de 1os cua1es •e ocuparlan de al..guna ra•a econbaica

moc1a1.. 

La SecretarJ.a de Obra• Publi.c.a cedi6 - lupr a la secretaria de 

-t.at.enta. -...... y Obr- Pl)b1.1cas; ae for•O un Siste•a 

llaclona1. de Pl.-c16n que seria declsitorio en l.aa -tas fijadas 

para e1 desarro1lo. Para ocupal"SE! de lo concerniente a lo urbano 

1a DUeVa 11eCretaria 9e ocuparia de l.l.evar a cabo estudios y 

trabajos que 1:erllinarl.an por conclu1r en un Plan de Desarrollo 

Ul'blmo. cl'eado en 1978. cuyo contenido debi.a conte9¡>1.ar una 

Poli.tic.a de control y aejoramlent:o de las condiciones de vida de 
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loa asentamientos humanos. Asimismo se creó el Plan Director de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal ya dentro del sitema del 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano decretado en 1919. En este 

periodo como consecuencia de lo que se venia verificando se busca 

una refuncionalización del espacio urbano del DF .• por lo cual se 

hace una marcada ampliación del sistema de transporte colectivo 

metro y la implementación de los ejes viales; esta medida se 

debió, m~s que a la preocupación por introducir mejoras a los 

habitantes, a la mejor adecuación de la ciudad para no afectar 

1as ganancias del capital pues, en 1978, dijo la asociacjón 

industrial de Vallejo que .. se perdian diariamente 224 mil hora~ 

de trabajo-hombre con un valor cercano a los 50 mj]Jones de 

pesos, debido a que el 50 por ciento de los obreros que laboraban 

en esa. zona vivian en la periferia de la ciudad y parA 

trasladarse de sus casas a su trabajo utilizaban de 3 a 4 horas 

diarias .. ªª· Como se puede observar al introducir redes y la 

a11pliación del transporte del metro mas agiles, adeM~s de la 

municipalización del transporte en 1981, se da un desplazamiento 

r~pido de la gente que trabaja redundando en un 

aprovechamiento mayor de la fuerza de trabajo y como consecuencia 

mayor plusvalia para el capital. 

una vez més la planeación urbana responde al inter~s partJcular 

ya que a 1a comunidad nO se le pidió opinión de si le convenian o 

&3(:it. en SAnchez Ruiz, Gerardo. HACIA UNA CIUDAD HAS 
DINAHICA. !léxico, miaeo, 1988. p. 34. 
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no estas i.ntroduccio~es para el transporte, que incluso afectaron 

a varias fa•ilias al desplazarlas de sus residencias por estar 

situadas jU11to ~r donde pasarla algón eje o el metro; 

•ani.f'eatactones hubo de "no al metro, no a los ejes viales. no 

nos queremos ir de nuestras casas", pero no valla la voluntad 

popular. incluso fa•ilias a las que de momento parecia no 

afectarles, al poco tiempo tuvieron que desplazarse a otros 

lucarea por el encareci•iento que adquieren las zonas a las que 

se les introduce nuevos y •ejores servicios p1'.lblicos. Y asi se 

atreven.a declarar en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que 

éste intentarf.a un desarrollo urbano integral y equilibrado que 

concediera la posibilidad de que la población fuera eliminando 

sus problemas de vivienda, servicios pOblicos, infraestructura y 

equipa•ientos urbanos; se declaró asimis•o que entre otros 

objetivos estaban: M ••• promover la desconcentraciOn de la 

industria. de los servicios pí.ablicos y de las diversas 

actividades del sector privado•~&:». 

La realidad aostraba la Calsedad del discurso politico. porque en 

1979 .. el 31 por ciento de los créditos canaliz.ados a la industria 

habian recaf.do en la Ciudad de México y en sus alrededores"ª 4 .; 

ademAs de que. si con Echeverria se hicieron repartos de tierra y 

Cideico•isos para la vivienda popular. co•o ya se ha expresado, 

la burguesi~ •onopOlico-Cinanciera logró suspender esas acciones 

ª 31I:bid_ p4 31-
ª4~bid. 
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pues al inicio de1 régiaen lopezportillista. se paran las 

invaciones de tierra por medio incluso de la fuerza, de gente que 

no tenia en donde vivir; esta actitud por parte del gobierno 

respondió a la reconciliación que busco con la burguesia. er:a la 

primera probada de cómo se comportar~a este sexenio con el gran 

capital. No le importó al gobierno que la ocupación de tierra en 

forma ilegal -porque no quedaba otra a1ternativa- fuera grande: 

"S4 millones de metros cuadrados"' 1 ª. ocupados por sectores 

populares que no tenian acceso a la adquisición de vivienda en 

forma legal. 

2. EL PERIODO DE LA RENOVACION HORAL. 

La situación del pais para el siguiente perioOo no r.aabiari~ la 

realidad de las aayorias porque la. poli~ica de Miguel de 1~ 

Madrid estarla encausada a seguir adelante con los linea•len~o~ 

del capita1, no esperb •Ucho tie91po para de•ostrar cual seria su 

posicibn ya que. una de las primeras acciones de este sexenjo a 

favor del capital fue haber devue1to la banca a la iniciativa 

privada -nacionalizada al finalizar el sexenio anterior-. al 

recresarle el 34 por ciento de 1as acciones bancarias••. Adew.as 

se ajustó a los •andatos del Fondo Honetario Internacional (11111). 

restrinciéndose el gasto p~blico. poniendo a la venta un sinfiaero 

de paraestatales. apretando •~s a 1a clase trabajadora. Pero eso 

••1bid. p. 33. 
••Ybid. p. 30. 
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si al cap1.tal. •onopOlico-f'inanciero lo •ejor, se le "permitio la 

creación ·de 1a 11.aaada banca paralela -seguros·. bolsas, etc 

cuya consecuenc1.a es por deaAs sabida: mayor poder para este 

capital •enor participación y aayor quiebra para pequeños 

inversibnístas. Co•o es obvio, este es un sexenio mAs que pa~a 

sin dar respuesta a los estratos mAs necesitados de la clase que 

no posee los medios de producciOn; aün cuando se haya instituido 

el Pacto de solidaridad EconO•ica (PSE) {dic. 1987) el cual si 

bien ha venido a detener •o~entáneaaente 

solución para tal cuestión ya que, lo 

elevados niveles de producción con una 

la inflación no es la 

ideal seria mantener 

buena productividarl 

pero ... los empresarios son la clase dominante y a ella responden 

porque en ello van sus intereses. de tal manera que para 19AB 

Hexico sigue con una econo•ia detereorada y con una población 

•ayoritaria sin los satisfactores basicos para el buen vivir. 

2.1. LA LLAMADA PLANEACION DEHOCRATICA. 

A principios de este periodo se decreta una nueva 1ey de 

planeacibn que apoya al naciente Sisteaa Naciona1 de PlaneaciOn 

DeaocrAtica. que tiene que ver con 1a planeaci6n del Distrito 

Federal; para poder 11evar acabo los objeLivos de la nueva 1ey 

que eran: controlar el desarrollo total del pais to•ando en 

cuenta aspectos politicos, culturales. sociales y econO•icos 

*'7 Ibid p. 38. 
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utilizarian co•o base al Plan Nacional de Desarrollo a ejecutarse 

de 1983 a 1988. La secretaria de Asentamiento Humanos y Obras 

POblicas es transfor•ada en la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Eco1og1a. Se hab16 de 1a descentralización de la zona 

Metropolitana de la Ciudad de Héxico como algo pri•ordial; 

buscando la refuncionalizaci6n de la ciudad se creó un Programa 

de Reordenación Urbana y protección EcolOgica (PRUPE), en él se 

habla de optimizar, organizar y distribuir, a lo largo de ocho 

centros urbanos los servicios. la vialidad. comercios, oficinas. 

etc .• asi como permitir un a~biente mAs sano en la atmósíera. 

Este programa no se llevó a cabo •as que nada por falta de 

recursos econó•icos. por la critica a la que fue sometido Y 
parque los empresarios no quisieron colaborar. En este lapso se 

crea la Dirección General de Reordenación Urbana y Pro~eccion 

Ecológica encargand6sele la tarea de organizar la planeacion.de 

.la ciudad. 

2.2. EL PROGRAMA GINERAL D,I: DESARROLLO URRANO DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

Para daZ:le un.~ Jerarquia •ayor al P.lan Nacional de Desarrollo. 

ahora, toda situación sujeta a planeac16n dejaria de deno•inarse 

p.lan para aer reconoci.do como programa. en el aspecto urbano y 

eepec1C1ca.ente del Diatr~to Federal al inStru•ento planeador se 
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le deno•1n6: Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. éste era apoyado. por otros programas parciales dirigidos 

a cada deleeación que en su conjunto se veian obligados a 

cumplir los objetivos del programa general. esos programas 

parciales a su vez estarian apoyados por una serie de proyectos 

ocupados de proble•as o zonas especificas que requirieran de 

atención pr~•ordial, sie•pre y cuando fueran del ~rea abarcada 

por el DDF. Para la elaboración de todos los programas -se dice

fue toaada en cuenta la opinión pública. a través de las llamadas 

consultas populares, e•pezando por el mismo Sistema Nacional de 

Planeación Deaocr4tica. de ahi su denoainación como democratica. 

2.2.1. LAS CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA. 

EL proara•a se sustentó lecal•ente en tres de los artículos 

constitucionales. el 27, el 73 y el 115 a través de una serie de 

diaposicionea que est6n·plasmadas enºla Ley de Planeaci6n. la Ley 

General de Asentai.ientos Hu•anos, la Ley Oretsni ca del 

Departa•ento del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Urbano 

del Diatrrito Federal, cada una de estas leyes con sus repectivos 

arttculoa. De 611tas la ~lti•a es la que le •arca al progra•a lo 

que tiene que hacer en cuanto a la planeación fisico-espacial. es 

decir. en cuanto a conte•plar el ordenamiento de las actividades 

del Distrito Federal: los lineamientos bajo los cuales se tiene 

que regir el DDV para llevar sus acci~nes enca•inadas a la 

utilidad pQblica e interés social; la es~ipulación de los usos 
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que se le dar~n a las aguas, reservas de tierra y de los bosques; 

las ~reas para el equilibrio ecológico. asl como las que estarlan 

disponibles para ser habitadas••. 

Ahora bien, para poder llevar a cabo lo que se estipula en el 

programa es necesario hacer uso de una serie de pasos para poder 

planear el desarrollo urbano del Distrito Federal; veamos cómo se 

realiza este proceso. pri•eramente llevan a cabo la recabaciOn de 

infor•ación sobre de•ografia; los usos del suelo y reserva 

territorial: el agua potable; el drenaje; la vialidad; 

eltraaporte; la vivienda; el equipa•iento para la educación: el 

equipaaiento para la. salud; el equipa•ientO para la cultura. 

recreación y deporte; el abasto: las ~reas verdes y; las 

tendencias del crecimiento urbano. 

Obtienen la infor•aciOn de estos aspectos analisan en su 

-•nitud y di•snostican la situación de1 Distrito Federal 

definiendo en qu6 puntos del desarrollo est~n afectando o 

ayudando para poder paRar a p1an~earae objetivos. estrateeias y 

act1Yidade8 que aini•~cen la probleaatica que se haya detectado • . . 
o bien para ·que. optiaicen otras aituacionea que se consideren 

coao no probie.~tic8s pero que necesiten de un i•pulso. 

Sn hte periodo 1982-1988 el .. diaenOstico realizado quedó 

•-O.rcia Mrez, Huso ... Planeación del Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de IMxlco". COLMEX-DDF. ATLAS DE LA CIUDAD DE 
tu:XICO.México, 1987, p. 401. 
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caracterizado co•o problem~t~co resa~tando como importantes los 

sicuientes datos: al referirse a la de1tog_rafia se habla de que el 

~rea urbana ocupaba en 1986 una superficie de 55,401 ha. del DF. 

cuya superficie tota1 es de 148 936 ha. esa superficie ocupada 

tenia una densidad por hect~rea de 169 habitantes con una tasa 

de creci•iento anual de 2.4 por ciento, de lo que deducian que 

esto provocaba crandes proble•as para .proveer a sus pobladores de 

servicios, in~raestructura y superficie para las diferentes 

actividades a las que se dedica la poblaciOn urbana; por lo que 

se plantean co•o estrategia para contrarrestar el problema, que 

para 1988 se debia tener una densidad bruta promedio de 158 

habitantes por ha. con una tasa de crecimiento anual de 2.2 por 

ciento, con este propósito lo que se perseguía era que para el 

a~o 2000 el DF. tuviera una población aproximada de 12.7 •illones 

de habitantes toaando en cuenta ·también a la poblaciOn de 37 

poblados rurales del •i•ao DF. 

En cuanto· al uso del suelo y la reserva territorial, a pesar de 

que se plantearon o~jetivos. a partir de 1982 en cuanto a que se 

propuso que del total de la superficie del OF. -148,936 ha.-

81,817 ha. quedarían destinadas al desarrollo urbano y G8,4A3 ha. 

para conservación ecol6cica, resultó que la superficie dedicada a 

la conaervaciOn ecolócica estaba siendo sobrepasada por el 

creci•iento urbano¡ a lo que se propuso evit~r los asentaaiento 

irreculares y el creci•lento horizontal, por-- lo que el Prograaa 

Genéral de Desarrollo Urbano se planteó que para · 1988 91 uso de 
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~a superficie del DF. se inviertiera y ahora se destinara para e1 

desarrollo urbano 63,382 ha. y para la conservación ecológica 

85,554 ha. 

sobre el agua potable se dice que el 93 por ciento de la 

población distritense goza de ella y que su uso y distribución 

son en un 61.15 por ciento para servicio doméstico; un 15 por 

ciento para equipamiento para la salud, educación, cultura y 

recreación; un 11.9 por ciento para la industria, y ll.9 por 

ciento para el comercio; los problemas detectados en este punto 

son el hecho de que se ocupaba agua potable en la industria, asi 

como las pérdidas por fugas en el sistema y el alto costo por 

bo·abeo para que llegue el agua a las ".>artes 111és al tas de la 

ciudad; las estrategias son: el tratamiento y aprovechamiento de 

las aguas residuales en la indu~tria y en el riego, asi como 
1 

llevar a cabo obras encaminadas :_a la mejor conservación y 

aanteni•iento del sisteaa de agua ~crtable. Acerca del drenaje los 

datos hablan de que un 76.0 por ciento de. la población ti~ne sus 

viviendas con_ectadaS .. ai -~renaje pUblico, que el 20.8 por ciento 

no tiene acceso a él y que el 3.2 utiliza Cosa séptica; los 

proble•as que se enCrentan oon el que se utilJce un solo sistema 

para: que corran ias aguas pluvJ.ales y residuales, ademas del 

costo. que iaplica atender a las zonas bajas. de la ciudad, la 

acu•ulaci6n de basura, las contrapendientes y roturas por 

hundi .. ientos del terreno, aai coao los desechos industriales 

directamente en la red; las •edidas a aplicar son ampliarle a 1a 
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red:-pr1•ar1a -que cuenta con 1.217.k•.- 153 km., a la secundaria 

auaentarle a sus 12,299 km. 1,159 km. para que la eliminación de 

las aguas p1uv1a1es y residuales sea més flUida, asi como 

aumentar en 150 kJI. la red para 'el agua tratada, 16 km. de 

drenaje profundo, 10 presas "al poniente de la ciudad Y tres 

plantas de boabeo. 

En los datos de vialidad se establece la existencia de una red de 

10,713 k•. de longitud total en el DF. de los cuales 168 km. son 

uti1izados en vias pri•arias, 641 km. en secundarias y 9,904 km. 

en locales; sus probleaas: congestionamientos, nulos dispositivos 

de seguridad, •al diseño y carencia de pasos a desnivel, ausencia 

de educación vial. obras aun no· terminadas del anillo periCéricn 

en un SO por ciento. el circtti to interior terminado sólo en un 

30 por ciento. y la red de ejes viales terminada sólo en un 25 

por ciento; propósitos: secuir con las obras inconclusas, 

asiais•o·reorganizar el uso de.las vias ya existentes, aumentar 

iaa ~reas peatonales sobre todo lo que abarca al Centro 

Histórico. asi co•o. continuar con las vias que conecten a la 

ciudad con el reato del ~rea metropolitana. 

Para 1983 los proble•as presentados en cua.nto al transporte en el 

OP". tienen que ver con la circulación de los 2.9 millones rle 

autoaoviles particulares de los cuales 900,000 vienen de los 

-..nic1ploa conurbanos del Estado de México, por las distancias 

que se tienen que recorrer de las zonas habitacionales a los 
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centros de trabajo que en muchos de los casos están de polo a 

polo, asi como por la falta de unidades: se plantea como 

estratégico llevar a cabo las obras que cubran la demanda para 

1988 en este rubro mediante la ampliación del sistema de 

transporte del metro. del sistema eléctrico y Ruta 100 -queda a 

la opinión abierta si esas estrategias llegan a cumplirse 

teniendo como eje•plo el hecho sucedido en los primeros dias de 

mayo de este 1989 al aprovechar la autoridades, como pretexto el 

paro de los trabajadores de Ruta 100 en exigencia por un mejor 

salario, el quitarse la responsabilidad de este sistema de 

transporte, que le ven1a pesando desde aquel 1981 en que se 

municipalizó adquiriendo un paquete con·el que ya no_podian las 

autoridades del DDF.-. 

En materia de vivienda se encontró que exi~~en aproximadament~ 

1.9 millones d~ viviendas de las que 62,000 no están construidas 

con •ateriales duraderos, 153,000 no cuentan con agua potable y 

drenaje y 205,000 no cuentan con electricidad, en tota1 la 

cantidad de viviendas, según . estos datos, en mal estado son 

19.798, que son el 22.0 por ciento de1 total de viviendas 

recistradas¡ este proble•a se presenta en las zonas periCericas 

del Area urbana del DF.: para abordar esta situación se persiguió 

1a construcción de 4,000 viviendas rurales, 10.000 por 

autoconstrucc16n, 24,000 de creci•iento vertical,· 12,000 de 

pro•ociOn externa y 2.000 en prograaas de saturación urbana. 

4,000 seria aejoradas, asi co•o 2,000 vecindades en •al estado-
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el punto de este programa estratégico de vivienda se verA Más 

adelante por ia intervención que tuvo que hacers~ debido a los 

sismos de septieabre de 1985-. 

En el punto del equipamiento para la educación se encontró que 

existian 2.75 •illones de habitantes en edad de recibir una 

educación bAsica, 1.9 millones para media y 1.6 millones para 

superior; de los cuales en primaria sOlo se cubria la demanda de 

1.65 millones,1 millón de la media y 1.4 millones de los 

demandantes de educación superior; de estos tres niveles el 

primero contaba con el equipamiento necesario, en la media básica 

existia un Caltante de 790,000 lugares y en el superior hacian 

f'alta 190,000 lugares; estrategia: construir, ampliar o sustituir 

208 primarias y 350 secundarias. asi como la construcción de 

instalaciones para la educac~ón técnica y la adquisición de 

terrenos para diversos prograNas educativos. 

Del equipaaiento para la salud se obtuvo que habia en existencia 

19.993 caaaa en total en las distintas instalaciones que cubren 

las deaandae locales y parte de la regional y nacional; de este 

total de caaas 2,166 son propiedad del DDF. distribuidas en 30 

unidades hospitalarias, 12 de ellas son hospitales infantiles, 5 

son centros penitenciarios y 

exitian ta•bién 2,000 unidades 

externas •is•as que atendian 

13 son hospitales de urgencias; 

que funcionaban para consulta 

el SO por ciento del total de 

de•anda: ~e planteaba que para 1988 se pudiera satisfacer la 
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de•anda mediante la aapliaci6n de las instalaciones ya 

construidas y de la creación de otras nuevas. 

Para los espacios dedicados a la cultura y la recreación se 

consideraba que el nümero de bibliotecas (255). cines (148), 

galerias (50), teatros (40), museos (26), y salas de arte (18) 

eran suficientes, reconociendo que hacia falta apoyo para la 

cultura popular; en cuanto al deporte se contaban con 3 ciudades 

deportivas, 142 deportivos, varios modules, centros, plazas y 

gimnasios, ~qui el problema radicaba en la falta de gimnasios y 

centros deportivos para atender a las zonas periféricas; el 

planteamiento para estos tres señalamientos fue: la construcción 

de 58 edificios para .el desarrollo civico y cultural. la 

construcción y ampliación de 521 centros deportivos, asi como la 

creación de la ciudad deportiva del sur. 

Para el abasto del DF- las autoridades contaban con una Cent.r~l 

de Abasto, 289 •ercados püblicos y 53 aercados sobre rueti~~; 

probleaas detectados: falta de planeación en el estableciaiento 

de los diferentes siste•as de comercialización, falta de 

infraestructura en •ercados de venta por aayoreo, falta de 

bodegas, c••aras-de •aduración, lavadoras y seleccionadoras de 

productos, y un deCiciente abasto en zonas de escasos recursos 

econO•~cos; elementos para abordar el probla•a: propuesta de 

construir 38 mercados pt)blicoa. modernización de 276. pro•oción 

de estableci•iento de superCarnicerias y 20 lecherias de la 
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Conasupo. creaciOn de un centro de comercialización de pescados y 

mariscos y 58 tiendas del DDF. 

De la infor•acibn obtenida de Areas verdes que eran precarias

sobre todo en.barrio& y colonias- al contar con 33.10 km.2 de 

ellas que significaba un pro•edio de 3.4 m.2 por habitante se 

deter•inó que esas Areas se debian agrandar; lo que afectaba a 

las zonas dedicadas a &reas verdes en el Area urbana era el hecho 

de que lo• sisteaas de conservación eran ineficientes, habia 

pocos Arboles. contaainación del suelo, del agua y del aire. la 

proliferación de roedores en pa~ques y bosques también afec~aba, 

asi co•o el descuido de los ais•os distritenses en los lugares de 

recreo que acaban con esas Areas; las •edidas concretas que 

peralg1ó ei procra•a general fueron recuperar y aprovechar Sto 

ha. en zonas habitacionales. 1.518 ha. serian para reserva 

territorial. 60 ha. para nuevas ~reas verdes, para jardines y 

colonias •e ditribuiri8n 400,000 . Arboles, se le daria 

•anteniaiento y .•ejora•iento a toda la zona~'. 

Las eatrateai•• planteadas para cada uno de los aspectos 

.. ncionadoa quedaron en•arcadas en progra•os parci~les para SPr 

a~licadas. Y coao ya se •encionaba se dice que la particlpaciOn 

de la co•unidad en cuanto a propuestas ha sido tomada en cuenta a 

través de la consulta popular para que se pudieran definir los 

prograaas estratégicos antes aencionados; que de los objetivos 

del Progra•a · General de Desarro1lo Urbano se desprendieron 

••1bid. p.p. 401-405. 
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justaaente esos prograaas. cuyos objetivos mayores fueron: 

"establecer condiciones reales para la dotaciOn de suelo, 

vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y servicios 

p~blicos, y aapliar su cobertura a la población de escasos 

recur~os, .proteger y evitar la presión del crecimiento urbano en 

areae destinadas a la conservación ecológica, rescatar y proteger 

los sitios e in•uebles de patriaonio urbano cultural, crear las 

condiciones adecuadas para la ubicación de actividades 

especializadas no contaminantes ni de alto consumo de agua y 

enerc,éticos. y coordinar la planeaci6n integral del t.erri 1.nri o de 

la zo.na •etropolitana de la ciudad de México" 2 º. 

Todo este proceso para la obtenciOn de informaci~n que le permite 

a las autoridades to•ar medidas de acción p.?irPcP.n li"s ... rtecu,..das. 

1o cuestionable es el hecho de que esos estudios sean mas que 

nada Cisicos pues, los datos aOlo hacen referencia a los déficits 

que encuentran en cuanto a vivienda. infrestructura. equipaaiento 

para la aalud, etc. , etc. '; e igual•ente dan sus estrat.egills en 

ese sentido para cubrir esos déficit; pero no se conteapla un 

diacn6st.ico qu'e hable del cO•porta•iento co•unit:ario con respecto 

a los datos físicos que exponen, y por lo tanto. en sus procra•as 

estratégicos no plantean sus acciones to•ando en cuenta las 

relaciones sociales _.<1ue se suscitan en for•a dialéctica con el 

espacio que se usa y habita. Si bien es cierto que de unos años 

para ··adelante se habla de la i•portancia de la participaciOn 

~~-'-·--~~~~~~ 

; t ~ 2a Ibid. p. 404. 
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C011uni.taria, ésta se considera a nivel de la lla~ada consulta 

popular. que de acuerdo a la costu•bre populista del partido en 

e1 poder da la i•presiOn de que sOlo se queda en el discurso 

pol~t~co. · 

Al hablar de1 progra•a estratégico de vivienda acerca de sus 

11etaa se dijo que se reto•aria el punto. debido a las medidas de 

acciOn que se tuvieron que to•ar co•o consecuencia de los sismo$ 

de aeptiembre de 1985, en efecto, es de recalcar que- en este 

procra•a las cifras perseguidas se rebazaron al construirse y 

reparar .. yor nQ11ero de viviendas gracias a los fondos obtenidos 

por la ayuda de •Uchos paises, ade•A& por la presión ejercida por 

da•nificados en contra del proceder del gobierno para que se 

ocupara del proble•a. Quienes se ocuparon del problema fueron 1~ 

Co•iston de Vivienda que llevarla a cabo un Programa de 

Renovacibn Habitacional Popular (P~HP) del Distrito ~ecteral bajo 

la coordinación del DOF. y la Secretar~a de Desarrollo Urbano y 

Ecologia. 

Entre la 8eclidaa t011adas para 1a soluciOn del problema, un 

decreto de espropiac16n de aproxi•adadamente 7 •il predios de los 

1uaares •As afectados Por los sis•os que coMprendian a las 

deleaaciones cuauhtéaoc, Venustiano Carranza. Benito Ju~rez y a 

1a Gustavo A. Madero. este decreto se publicó el ll de octubre de 

1985 y se a•paraba en la Ley de ExpropiaciOn para el Distrito 

Federal que pregona como causas de utilidad p(lblica la 
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satisfacción de necesidades co1ectivas en casos de trastornos y 

cala•idades2~. Este decreto sonaba bien para los afectados, •ás 

no asi para el capital quien de in•ediato hizo escuchar sus 

protestas, 11egando incluso a decir que se de•andaria la 

intervención del Fondo Konetario internacional (FHI) para que le 

hiciera un lla•ado de atención al gobierno mexicano; los 

orcanis•os y partidos pcliticos que protestaron fueron entre 

otros: el PAN. el PDH. la ca11ara Nacional de Propiet.arios de 

Bienes y Ra~ees. la Confederación de ca.aras Nacionales de 

Comercio, la Confederación de C3•aras Industriales y Ja C:..aara 

Nacional de la Industria de la TransCoraacción; obviamente que 

esas protestas no fueron para que se quedaran en la si•ple 

opinión, no, sino para que el gobierno le diera un giro a ese 

decreto, asi que el DDF. tuvo que justiCicarse diciendo que los 

predios a expropiar serian corregidos. de tal •anera que para 

el 21 de octubre de 1985 ..• la nueva lista excluyó los 

predios ubicadoa en la delegación Benito Ju~rez. adem~• se redujo 

el nu.ero de predioe expropiados... aun asi has~a el lR de 

novteabre de 1985 babi.an a:ido revocadas 25 disposiciones de 

expropiaci6n de predi08-2a. 

Aei que por un lado se tuvieron que hacer ca•bjos para no 

•olestar al capita1. pero Por otra parte el probleea de Ca•iiias 

ªªSincheZ Ruiz. Gerar<fo. HACIA UNA CIUDAD MAS DINAMICA. 
l*zico. aimeo 1989. p. ss. 

-J:bid. p. 57. 
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sin vivienda estaba latente; las habla incluso quienes habian 

sido ubicadas provisionalaente en camellones, parques, explanadas 

de deportivos, etc.; y también co•o ya se aencion6, las 

aov~lizaciones de estos da•niificados no cejo exigiendo un lugar 

que los a•parara de la intemperie, ademAs de que se tenia que 

utilizar la ayuda monetaria del exterior, por lo que se tuvo que 

construir aayor nüaero de viviendas de,1~s programadas a inicios 

de 1982. El total de viviendas construidas para 1988 fue de: 

1,029,168. Sin que esto quiera decir que el problema de la 

vivieda esté solucionado pues, a estas fechas 1989, casi a 4 años 

de los sisaos, todavia se encuentran varios campamentos con 

viviendas construidas con laminas y con sus servicios 

provisionales, un caso por ejemplo, son los ubicados en la zona 

de hospitales, a1 norte de la ciudad, en la avenida IPN. 

2_3. SUSTENTO LEGAL DEL DEPARTAMENTO DEL DtSTRtTO FEDERAL. 

Al ser el OD~ e1 encargado de diricir y administ~ar la planeación 

de1 Distr~to Federal. que coao ya se ha visto estA coaprendida en 

'el Procra•a General, el cual asimis•o ee aencionó se sustenta en 

'tres articulos constitucionales, igualaente se ha observado y 

mencionado que el DDF se rige internamente por una serie de 

dlaposlciones legales que est~n ·co•prendidas en la Ley Org~nica 

del Departaaento d21 Distrito Federal desde la creación de este 

departaaento en 1928. Esta ley orgAnica desde su naci•iento ha 

venido sufriendo ca•bios o adaptaciones las mAs importantes ha 
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Posteriores a 1928 han sido en 1941 y 1971. 

En el periodo de Miguel de la Hadrid se encuentran en la ley 

a1cunas adaptaciones. lo que aqui interesa resaltar de esa ley es 

1o referente a la planeación urbana del Distrito Federal; vea.os: 

en su capitulo I y II reserva lo concerniente a este rubro a 

traves de sus articulas 3o. en su párrafo IV, 170. en sus 

pArrafos I y IV. 190. en su parrafo XIX y en su articulo 20 que 

co•prende todos sus pArraCos (ver anexo B). De ellos lo que se 

puede decir es que al jefe del Departa•ento del Distrito Federal 

-en ese tie•po el Regente de la Ciudad Ra•ón Aguirre VelAzquez

ae 1e concede la autoridad para apoyarse en la Secretaria General 

de Desarrol1o Urbano y Eco1ogia a fin de paner en práctica las 

medidas para el planea•iento urbano asi como su protección 

ambiental. para ello es 1aportante que el aismo . DUF diseñe el 

•itema intqral de -~a planeación y que conte•ple una 

procra .. ci6n financiera anual sin extraliaitarse, aqui las 

.Secretarias de Procraaación y Presupuesto y Hacienda se encargan 

de •arcAr la deii•itaci6n. 

Coao otras funciones ta•bién le co•pete la vicilancia para evitar 

la ocupación ile&al de predios; la pro•oción para el •ejoramiento 

de colonias populares: la nor•atividad para la regularización de 

colonia• y preataciOn de servicios pj)blicos; del eatableci•iento 

de f'Abricaa y C011ercios; l.a ex,._,iiciOn de licencias para obras de 

construcc16n. ••Pliaci6n o •odificaciOn de bienes in•ueblE!s; asi 
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co•o darle eapuJe a la construcción de vivienda y promover el 

servic~o del transporte en for•a eficaz. Para todo ello se Je 

confiere la autoridad para planear las politicas generales sobre 

la construcción de las obras pUblices y las de los programas de 

reaodelacion urbana en e1 Distríto Federal~ 

3. PARTICIPACION COHllNITARIA. 

La particpaciOn co•unitarla est6 conte•plada desde el punto de 

vista institucional co•o una 

ciudadania y au~oridades, esta 

en•arcada en la Ley orcAnica 

participaci6n araOnica entre 

participación ta•bien est~ 

del Departaaento del Distrito 

Federal que con sus respectivas •odificaciones para el periodo 

1982-1988 en BUS articules se observan las siguientes 

dí•po•icionee: en au capitulo V se habla de loa Organos de 

Colaboración Vecina~ y Ciudadana. a1 que correaPonden los 

artieulos 44, 45, 46 47, 48, 49, SO y St todos e1los con todos 

IRIS p•rraCoa (ver anexo B)~ De estos órganos de colaboraciOn s~ 

dice que por cada delesacibn del· ODF se foraaran co•ites de 

aanzanaa. asoci8ctones de residentes y una junta de vecinos y 

para todo el Distrito Federal un consejo consultivo integrado por 

los prealdentes de cada Junta de vecinos de cada una de las 

delecactones; la Junta de vecinos a su ve2 estarA integrada por 

l.aa 'as'ociaciones de residentes que eatéin confor•adas por coaités 

de aanzanas de cada colonia, pueblo, barrto o unidad 
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habi~aciona1. estos co•~tés de •anzana estarAn co•puestos por 

ülti•o por jeCes de •anzana. 

A través de aquellos órganos es co•o se to•a -eso se dice- en 

cuenta la participación co•unitaria. que se va a concretar segun 

1os articulos mencionados en proponer y opinar acerca de 

soluciones pera sus co•unidades co•o; ios servicios pUblicos o 

priv•dos; probleaas de vivienda; sobre prograaas de obras y 

aervicJ.os que les conciernan a fin de que participen en esos 

procraaas ya sea •odif 1cAndolos o bien d6ndoles el vi~to bueno 

aect)n sea la necesidad o el caso; ta•bién se dice que se t~ene la 

oportun.ida<i de proponer proyectos de leyes y regla•entos o bien 

refonu.s y deroaaciones de 1os •is•os sobre el Distrito Federal; 

tienen 1a oportunidad de opinar sobre estudios de planeación 

urbana; &al C090 de proponer que si un servicio que est.a siendo 

-~aclo por al&Wl particu1ar o .,.presa desoentraH,..da se 

considera de utilidad p)blica pase a ser adainisua<lo por el DDF 

- -U.cio de la e<munld.ct. Aaiaúnoo se especif"ica que las 

•ut:oridades: .comripeben"tes y respectivas deben dar respuesta por 

escr:U:o a_.,. oplldones y p......-~. pero si-re y cuando esa 

participación ,..... a tt•Vés de estos órganos siendo el Consejo 

Consu1tivo el relacionado en_:-f'o,..a •As directa con las 

autoridades de1 Jll>F. 

ooeo .me piuede observar se tJ.enen leyes que per.i'ten una a•plia 

particiPM>ión a la coaunidad, pero,. 
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postulados?, ¿q~ dicen los hechos?. pri11eraaente se tiene que 

toaar en cuenta que los cambios en las leyes a través de tiempq 

se van dando PQrque la diné•ica de la sociedades asi lo requiere. 

Y que las pret11ones de los grandes aoviaientos populares que 

surcen influyen taabién para ello. En algunos casos como en los 

paises socialistas esos caabios han servido a la sociedad para 

eaabiar radical11ente su nivel de vida en todos los aspectos en 

pro de ~sta; en otros co•o en algunos paises capitalistas y en 

e.aso particular de México los ca•bios que han habido en las leyes 

hasta el •09ento no han logrado caabiar sustancialmente el nivel 

de vida de la aayor~a de la sociedad -no se vive en las •is•as 

condleiones que antes de la revolución mexicana por ejemplo, pero 

no es aün lo deseab1e-, entonces, ¿por qué el contenido de las 

leyes. en este caso acerca de la par~icipación eomunitaria, 

parece que ea vasta en doaocracia?. 

La respuesta es -con baae en los hechos- porque-es una forma de 

controlar a los aovlaientos populares que surgen, es m~s fAcil 

para el sobierno toaar una actitud populista que una de total 

~ndiferenc~a Y represión sieapre abierta, es sejor para él 

robarse las banderas populares y decir: lnos preocupa•os por 

uatedes. esta•os haciendo ésto o aquéllo por la comunidad a la 

que taabién pertenecemo~. necesitamos su ayuda y co•prensiOn a 

través de su participación democratica, pero no debe•os olvidar 

que so•os un-pais Y qUe teneaos.que dar algo de nosostros a1s•os 

para que.la naciOn salga adelante y siga desarrollandosel. Asi 
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que. sexenio tras sexenio se vienen parafraseando a1gunos s1ogans 

co•o estos: "arriba y adelanteº. º1a solución so•os todosº • 

.. renovación aora1 •• y actualaente "•odernizacion••. 

A1 parecer loe po1iticos del partido oficial son Cerreos 

defensores de las causas populares en cada periodo e1ectora1, que 

es cuando ae atreven a introducirse a las colonias populares a 

af"ir•ar que se ocuparAn de las mejoras de ellas y que si 

euaplir~n; 1es 11evan hasta sus esquinas servicjos de peluqueria, 

aaesoria Jurldica, servicio dental. médico, bolsa de trabajo, 

.. atenciOn in8ediata a probleaas de íaraacodependencl a••, 

espectacu1oe artisticos. platicas sobre. nutriciOn, venta de 

abarrotes, etc_, etc.; en fin, que el gusto le dura a la 

c<>11unidad de una a dos semanas cada seis años o bien alguna VP.Z 

por afto. y después. nada. 

Sn ese eentido, e1 c<>bierno por una part..e. aant..iene cont..ro1 a<la a 

la pob1.acJ.On dotAndola de servicios 11omentaneos que son respiros 

fucaces para la econoaia popu1ar, y por otra la ut.ili.za para 

rec1utarla en su partldo y asi garantizarse que no la va absorver 

la opoeici6n .. por ejemplo lo& comités distritales trabajan con.1a 

C011Unidad durante iod~ _.e1 . alío para aantener la re1aciOn 

comuni.dad-partido de· manera permanente. cuentan -estos coai tés-

4?ºº apoyo··a.terial para sus actividades; una de sus funciones 

· prt.nc.ipales ea aumentar· el ntl11ero de jefes de •anz.ana que son 

fuen~e i•~rtante de in[or•aciOn y control co•unitario. a caabio 



estos Jefea de aanzana -1os que si. son activos- reciben pequen.as 

conces~onea por parte de 1a delegación y a su vez adquieren 

preeticio a1 interior de su coaunidad. De lo que se trata es de 

evita~ Euentea de conr1icto esto a través de la cooptación de 

1iderem. ésto les funciona bien a~n con aquellos que por un 

tit111po se re.~•ten. un ejemplo lo da un investigador social que 

ateaticu- que cuando me encontraba 11evando a cabo una 

~nvemt~cac16n de eaapo en alcunos puntos de la ciudad se observo 

1o a~iente: "durante nuestro trabajo de ca•po, el regente de la 

Ciudad de N&xico reali:&ó visit.as personales a lideres que se 

encontr•ban en una actitud rebelde dentro de algunos 

aaentalltentos con quienes diversos intentos de cooptación habian 

fallado~ El cesto de aaist•d del regente y la "realización de 

obras ?lblicaa" en e1 asentaaiento después de su vi si 1.a 

convJ.rtieron a loe l.i.derea en personas con un buen nivel de 

&l hecho de - el coalü dlatrital se dedique a trabajar a lo 

J.arso de todo el alio · con la coeunidad no quiere decir que 

proctuaea acc~onem de t..portancia para la aia•a. lo que hace es 

ocupa.-.e de pequel'la8 de9andas para no deJar escapar a la 

pgblaci6n y, •i mucho sirve para los intereses gubernamentales. 

EJ. por q~ de que 1a CC*unidad acepte ta] situación se ºdebe Jus'f"o 

a que· - le aantlene 'Viva la esperanza de que por medio de e11te 

~t:.no, .Jorge. LOS POBRl<S DE LA CIUDAD EN LOS 
ASlllfl'""I&lfTOS ICSPOllTAHEOS. Héxico, Siglo KXl 3a.. ed., 1981, p. 
83. 
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part:ldo ae pueden soluci.onar sus prob1eaas. que 1o ónico que 

tiene que hacer es saber esperar. un ejeap1o •~s de est:o es la 

•:laui.ent:e aCir11ación: "cuando los beneficios •ateriales no pueden 

aer datr:l.buidos de 1..-diato, y donde 1a situaciOn tiende a 

deteri.orarae ..• la organizaciOn de giras de altos f'uncionarioe 

haci.• zonas_ afectadas._. toman lledidae de i.•pact.o o bien se 

ordena 1a realización de estudios técnicos que frecuente.ente 

requ.leren del concenso de otras dependencias. dando la i•presi.On 

de que 1os problemas del airea tienen solución_ Esto es 

COIW.lderado por los lideres y habi't.antes de los asent.a•ient.os 

-pont.Aneoe. COllO un !.•portante avance y lea da esperanza de que 

deben continuar esperando pac1entement.e la decisión favorable a 

llUll problemas••a.. _ 

A ..... r de que Prc::191!SaS van y vienen la comunidad no pierde la 

-peranza. llecan momentos en que si protesta y quisiera hacer 

alsc> pero el aparato cubernament.al por medio de sus orcanismos 

J.acra -:latizar - :l.nqu:let...-. - obstante, no se puede 

8f'.t.rmar que no han ,..hielo movilizaciones y orcanizilciones 

-J.ares -que de lmcho ya ae ha menc:l.onado han sido capaces de 

...-1.onar en al.cunoe moment.~ •1- · eobl.erno para que lea cubra 

aJ.suna- . de aus demandas- que incluso empiezan con 

re:lrindicacione9 ec.on6micas y en au aill80 proceso van adquiriendo 

·una conc:l.enc:l.a poH.tica que 1os hace ubicarse dentro del. siat:....,. 

- el. ... que debe J.uchar no s6l.o por - necesidades econOllicas 

-Ib:l.d. p. 84. 



aAa 1n•ed1atas sino.que eapiezan a exigir su part~c~pación en 

otros rubros coao es el polit1co. 

Los participantes de colonias. barrios o •unicipios en aquellas 

organizaciones coaparados con el total de la poblaciOn -en este 

caso distritense- es minima, més no por ello deja de ser 

aigniCicativa su acciOn, ya que se caracterizan por ser activos y 

orcanizado·.s y eato iaplica un riesgo para las autoridades que 

tienen que echar aano de todos los recursos a fin de detener este 

tipo de aov~•ientoa, esto lo va a hacer, bien sea por •edio de la 

introducción de lideres com¡:)rados. por fraudes elec't.orales, 

tratando de envo1ver con pequeftas dádivas, o bien utilizando en 

casos extremos la Cuerza y la represión primero encubier~a y si 

no da resu1tado entonces se ejecuta abiertamente. 

3.1. LA OTRA VERTXENTE DE LA PAHTICIPACION POPULAR. 

La historia habla de algunas de estas •ovilizaciones y el fin que 

han tenido. En un nivel amplio se da un ~ovi•iento urbano 

popular, ei cual para ser identificado de alsün aodo se le 

refiere con laa siglas de MUP, este movi•iento 1leva una larca 

trayectoria de lucha que e•pie2a a afianzarse desde los setentas, 

en él han venido participando colonias que han au•entado su 

n~aero confor•e pasan los afias. 

Entre 1968 y 1972 son años criticas para la s'ituacibn urbana que 
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se da en esos dias, entre otras cosas por la represión sufrida 

por el •ovi•iento estudiantil del 68, lo que hace que el Estado 

pierda su imagen.de legitimidad ante la población, esto per•ite 

que se den los •ovi•ientos urbanos reivindicativos en varias 

ciudades y que son contemplados dentro del MUP. 

1973-76 esos aovimientos urbanos se van a•pliando casi por todo 

el pais a nivel de colonias qUe ejercen presión sobre el Estado 

y el capital para lograr •eJores condiciones de vida • sin 

embargo en este •o•ento aün ante la escasa experiencia del HUP, 

sin dirección politica definida, con todo y que organlzacion~ 

las hay, es presa fAcil de la represión por parte del Es~ado 

dAndole un fuerte golpe a dos de sus movi•ientos NAS avanzados 

co•o es el caso de los posesionari~s en Monterrey de colonias 

co•o el Topo y Palo•a que va habian adquirid~ un nivel d~ 

•ovilización que rebazaba a lo institucional•ente establecido 

Otro caso ea el Ca•pa.ento 2 de Octubre ubicado en la delegación 

Iztacalco en el Distrito Federal. esLe asentamiento esreró {>C'r 

•As de una década para que fueran escuchadas sus de•andas.

Durante el cobierno de Luis Echeverria se hizo caso omiso de 

estos pobladores a lo 

abierta. por lo que 

que esta colonia respondió con la lucha 

finalmente las autoridades ante la 

i•posibilidad de controlar la situación echó •ano de la fuerza en 

.. te caapa•ento. incendiando la• casas que estaban construidas 

con l&ainas de cartbn en donde un ni~o quedo incinerado. e 

introduciendo a los granaderos y a la •ontada, por ~1~i•o 
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1ocraron encarcelar ai a6x180 dirigente de este •ovimiento -que 

por cierto Ya 1e estaba Cailando al Ca•pa•ento- Francisco de la 

Cruz metiendo en cintura _a esta •ovilizaci6n; no se pudo ya 

expu1•ar •1 tot•i de •ua moradores pero si controlarlos para que 

no siguieran poniendo en aprietos al gobierno. Actualmente este 

l.ucar ee denollinado ... raccionaaiento Benito Ju.airez" y en él 

habitan no todoe 1oe. que en un primer •oaento lucharon por una 

. vivienda dicna-. ya que •uchoa tuvier<?n que abandonar su lote por 

el.encareciaiento de1 suelo y. otros son habitantes que fueron 

ubicados ahi después de haberlos quitado de otras zonas por la 

introducci6n de avenida& u
0

otros usos del suelo. 

Pero lo sucedido no ha detenido al HUP. éste sigue avanzando y 

enriqueciéndose con sus experiencias. sor~eando la r~pre~i~n 

iniciada por Luis Echeverria y seguid• por sus predecesores. Para 

1979 aunque ti.ene una part.icipact.6n a nivel electoral sin mucha 

relevanci• aparece Y• con nuevas for•as de lucha ceneralizandose 

nuevamente 1- lucha• urbanas a l.o larco del pais. Bn 1980 el HUf-1 

loar• •u pr....- encuentro ..-cional de colonias populares en 

Honterrey en e1 que participan buen numero de organizaciones 

urbanas de la• .... i•porbnt.es en el pala -a este encuentro le 

aeaur~an ot~-. en estos encuentros nace la Coordinadora 

Nacional del lloviaiento Urbano Poular (COHAlftlP), con una vLsión 

116.s aaplia de lo que debian de ser las luchas urbano populares. 

En 1982 el MUP partlc~ó en conJunci6n con partidos de izquierda 

en 5 6 6 distritos electorales y en 1988 logra una mayor 
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incurci6n en 20 distritos con 36 candidaturas a la Asa•blea de 

Representantes y 30 dirigidas a la CA•ara de Diputados. 

Lo que se busca con este tipo de participación es lograr 

introducirse en los lucares en donde se e•ite voz y voto, es 

decir, no es que estas organizaciones estén convencidas de que el 

cobierno es realmente democratico y honesto, no, lo que se 

intenta es to•ar en cuenta las legislaciones -ya sea 

aceptandolas. refora~ndolas o cambi~ndolas, segun la necesidad 

para la •ayoria- y tratar de hacerlas valer con una 

representación que ea a ne de una participación real.ente 

co•unitaria y exigirle al gobierno que re~pe~e y cu•pla las 

leyes.· 

Taabién a raiz de los sisaos surge la Coordinadora lloica dP 

Daanificados (CUO) y en 1987 nace la Asaablea de Barrios con l~ 

visión de incidir a6a en las areas f isico-sociales •As 

cohesionadas: los barrios. 

En Julio de 1988 la posición y par~icipación de la co•unidad 

distriten9e se·definlO claramente en las elecciones del dia 6 del 

mea aenc.ionado. al haber obtenido el partido oficial ••e1 2'7 por 

ciento de loa sufracios e•itidos en los cuarenta distritos 

electorales ..... 29. Esto es participación co•unitaria, sin 

.. Rodriguez VelAzquez. Daniel. RETOS PARA LA DEHOCRAClA 
VECINAL EN EL DISTRITO FEDERAL. La Jornada, Héxico, Miércoles 29 
de aarzo de 1989. 
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e.barco. a~n cuando los discursos oficia1es pregonen de•ocracia y 

preocupación por la cc:munidad en los hechos le cuest.a trabajo 

acept.ar que Ht.a aea C.-pA& de participar cri.tica y activamente y 

trata de evit8r1o de una u otra foraa. 

Recientemente hubo elecciones de jefes de •anzana ah1 el gobiern~ 

continu6 con •u actitud: "en algunos callOll las acrupaciones 

independiente. del control oficial que obtuvieron las 

Aaociacionea de Re.identes enfrentaron algunos problemas con las 

autoridadea delecacionales debido a que éstas -conjunta•ente con 

lideres locales·del PRJ- desarrollaron acciones perjudiciales al 

proceso ~rAtico. coao la i•poslcttm de Jefes de aanzana o 

presidentes de colonia. levanta•i~to de actas nombrando meaas 

directivas •.in existir no •ils de 2 ó 3 vecinos. amenazas e 

inti.•idaciones • colonos y dirigentes. etc_ .. a._ 

Hoy en pleno 1989 11e •iaue hablando de consulta popular, de l" 

creaci6n ele .nueva• formas consultivas y asesora• coao los 

Económico, de la 

dl!9ocracia en ·el Di•trit.o Federal.. et.e.. ca.o parte de la 

11Ódernl.ucl.6n politica, y, a escaso& tres - de estrenado el 

pu .. to prem•~ial se dan de inmediato los primeros Craudes con 

l.a eleccl6n de J.os Jefes de •anzana el 30 de •arzo de este a"rio. 

Asi lo etesticuaR los hechos y declaraciones de algunas de las 

orcanlzaclones ~ndependientes del Distrito Federal en un diario 

---------
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capitalino, confir•adas en un reportaje presentado en una 

estación de radio, estas son parte de las declaraciones: "el 

dirisente de la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco, 

cuauht6•oc Abarca, asevero que en esa unidad ya eatan designadas 

Graciela Arnoldo Cortés ... ; Eucenia A. Avila; SOfia Joncuitud 

Barrios y Virsinia Ro•ero de Gil ... , entre otra& personas que ya 

aon jef- de ••nzana antes de la elección. "Por su parte 

habitantes de la colonia Pensil •ie•bros de la Union de 

Inquilinos de dicha colonia pertenecientes a la asa•blea de 

~rrios le critaban a la delegada de la delegación Hieuel Hidalgo 

Marsarita Gonz•lez Ga•io: iqueremos sacar al gusano de la 

•anzana! durante la toaa del ediCicio delegacional ... desde las 

19:30 horas del 29 de •arzo docientos colonos se introdujeron en 

la oficina para solicitarle rectificara infor•aciOn pUblicada ... 

sobre la elección vecinal ... aeC(ln Javier Hidalgo, diricente de 

la ••••ble• de barrios. la delecación proporcionó versiones en el 

...,.tido de que cuarenta de las direcciones propuestas por esa 

oraaniaac16n para realizar laB elecciones de Jefes de •anzana 

eran "1rreaularem" y ••falsas ... 

Haciendo la c-paraciOn del punto oficial en cuanto a 

partic1paci0n co•unitaria con el punto de vlsta independiente, ae 

puede decir que aientras el oficialis•o·la requiere co•o foraa de 

control, la independiente la concibe coao medio de exicir a lo 

a7Jfern•ndez. Evancelina. COLONOS DE LA PENSIL TOllARON EL 
EDIFICIO DE LA DELBGACION HIGUEL HIDALGO. La Jornada, ~xlco. 
Jueves 3q de aarzo de 1989. 
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que tiene derecho co•o parte de una co•unidad. Ahora bien, sin 

que suene a ingenuidad -porque no se puede o•itir el hecho de que 

México es un pais capitalista y que aunque existen organizaciones 

que ya cuestionan a las ·relaciones sociales de producción 

existentes, llevar6 •ucho tie•po todavia para que @l grueso de la 

población adquiera una conciencia politica que la anille a actuar 

para tran•for•ar su realidad; no se est6 diciendo que no vale la 

pena luchar- es de reconocer que dentro del •1s•o partido oCicial 

hay paa~ciones de alcunos funcionarios con tendencias 

deaocr&ticas, de ahi que en parte por esto se den conClictos ~l 

interior de este partido, lueco·entoncea si existen posiciones 

procresistas y por otro lado ~ay •oaentoa en que el gobierno se 

.ve precisado a cubrir algunas deaandas Populares y que de hecho 

tiene que cubrir a su vez t.aabien porque asi Jo rpqui~r"!' el 

•odelo de ciudad que va exlciendo el desarrollo inrlustrial, 

entonces ea '•eneater aprovechar estas coyunturas para qUP la 

co•unidad exija se le toae en cuenta realmente, por lo pron~o en 

los prosr••as diricidos a ella. pero no sólo a nivel de conaul~a 

popular aino a nivel de discusión de por qué al o por q~ no de 

tal o cual i•PlelU!lltación y que ae respeten los acuerdos a los 

.que se lleaue entre coaúnidad y autoridades. 

Si la ley ors6n1ca del Departa•ent.o del Distrit.o •·ederal Je 

confiere en su capitulo V participa~ión a la.co•unidad en todos 

los aspectos, entre los que dedica 1•portanc1a a su participación 

en la planeac16n urbana, es preciso que se entienda que van a 

103 



canar •A•,; tanto autoridades como coaunldad. si esa planeaciOn es 

co•pleta porque como ya se expreso en algiln pArraCo de un 

capitulo anteri.or el presupuesto aunque raquitico para tal punto 

em existente. CU.tntos casos no se han dado de introducción de 

casa• de- cultura, parques recreativos con . Juegos infantiles, 

fuentes. canchas para deportes. etc .. que ~al cabo de un tie•po ya 

eatan en camp1et:.o abandono; ante lo cual. en auchos de loe casos 

- dice: - que la ciente no sabe cuidar nada. y es ciert.o hay 

pmrte de razbn en e1lo; pero •~s que nada es qUe ni siquiera se 

les con•ulta si ea eso lo que de•andan o si es •As iw.port.a_nt.e un 

espacio dedicado a otra actividad. y no es que la coaunidad no 

requiera de esp.-cios recreativos. no. lo que pasa es que se 

vuelve a reiterar no se .lles;a en la realidad ni siquiera al nivel 

de la consulta: auchas veces se hacen aodiCicaciones a la ciudad 

de coma• con las que 1a coaunidad eet~ identificada por sus 

antecedent- reliciosos. de convivencia o - otro tipo, ae hacen 

eaos ca.abiOll pensando en que iel. lugar se va a ver 11e:Jor y •As 

moderno. pero no encaJ• con las COraas de vida de esa población. 

Ca•OB que demuestran lo dicho los hay: la colonia Iztacalco que 

abarca dlveraos .bArri- CCMO 5an Micuel, loa Reyes, S.nt.a Cruz, 

Zapotla, la A9unclon. Sant1aco. entre otros, por eJe•plo se 

caracterizan por su identificación rel~giosa que aantiene unidas 

a las c011unidades de todos estos barrios; cada barrio tiene su 

isle•ia pero hay una a la que doaina a todas: la parroquia, la 

iglesia de san Matias construida desde principios de 1800. En 
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ella todos los dollinsos y alcunos dias de la semana aaistian a 

ai•a persona• de loa barrios •encionados y al tér•ino de ésta se 

diriaian a la explanada situada frente a la iglesia a convivir, a 

.. cuchar a la·banda de a~sicos que se instalaba en un pequeño 

kio•co locali&ado en el centro de dicha explanada; sin embargo, 

un dia a las autoridades de la delee:aciOn se les ocurrió qui1.ar 

el k1911co y "80dernlsar" l• plazuela. Ahora ~co a poco se ha ido 

observando que ai bien la cente sigue acudiendo a esa iglesia ya 

no hay esa conv~vencia que caracterizaba al lugar. Otro eJe~plo 

es la eliainac~6n dé lavaderos P')blicos que existian en cada uno 

de .. toa barrioe a donde acudian las personas de escasos recursos 

a l.avar. airviendo este espacio ta•bién para interca•biar 

vivencia• de Joa v_ecinos. Aai•is•o la introducciOn de fabricas en 

alaunaa de estas areali han ido eli•:l.nando lo~ ca11pos ut i li?.ado~ 

para-Ju.ar Eutbol. demtruyendo de esta •anera otra for•a de 

conviwmcia V9C:ln.1.4 

Le •ia .. ·urban1&aet6n re.9l~a.da an6rquica•ente desapareció Cor•ag 

de convivencia mitre nlftam·Y J6venem, puea al aparecer el ••falto 

J.ncontrolado i-· qu~t6 a aqu6lloa. Areaa en donde se podia jugar 

a 1- can1.,.;.. •l t~. al tac6n. a loa.hoyitos, etc. En Un 

que la ut111sac16~ que ae le va dando al suelo· con la 

c0natrucci6n de -pacJ.oa que no corresponden a los intereses de 

le comunidad la van demuni.endo y le van dando cada vez aAs un~ 

1 .... n al DJ.atrJ.to Pederal de aridéz parad6g1ca•ente a&s poblada, 
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CAPITULO.IV. LA PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROCESO 

DE PLANEACION URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A lo larcó de esta inveatigaciOn, se ha podido' observar que en 

el proceeo de la planeaciOn urbana no .e.conte•plan eatUdioa 

•ocialea de •anera co•pleta que apoyen a los estudios f laicos que 

se realizan en el 6rea a planificar; se hacen estudios sociales 

si, pero sólo a nivel aocioecon6•1co en donde se prlvilecia la 

recolección de datos orcaniz~ndose Cichas con can~idades de 

población, nivel de incresos. •ieabros de Ca•llia, tipo da 

proPtedad, etc. Se hacen A un lado estudios de- las relaeinnes 

sociales establecidas entre habitant- donde existen 

car•cteria~icas que •Ueatran la razon de ser. aai COllO la de 

exietir de la• ee>11un1dadea, entre otraa: el sentido de 

pertenencia coaunitari•, la• co•t:u•brem, l•• foraa• de 

convivencia. lo. ntvelea de partlcipaclOn. etc;. la i•portancia 

del aüli•i• de -t•• relacio.,... eoci•l- -t:rit>. en qUI! ella• en 

Qltiaa inetaneia llOdelan loa espaeioa fietcoe objeto de la 

pla-aci6n. 

Lo anterior •icniEica un próblema para·el planeaaiento urbano 

9ft el ••ntido de que actualaente la planeaci6n no se plantea un 

anAli•i• coepleto de la• variable• que inciden dentro del 

proceso. ello la hace en sus aplicac~ones y resultados inco•pleta 
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e il'M!tficient.8: De hecho - •uchos teóricos que hablan sobre la 

materia .encionmn en aua escritos que la planeación urbana debe 

ser l.levada • cabo por todo un equipo· interdisciplinario qÚ~ 

abarque a loa proreaionietae tanto de ~reas ~ecnica~ como 

aocial-, •in describir las etapas de dicha 

planeaciOn •6lo c011prenden en cada una de ellas aspectos fisicos; 

e•ta• evidencia• provocan las interrosantes de ¿por que si 

participan prof .. ionistaa.del •rea social sólo se hacen e•tudios 

fi•ico•?, ¿por qu6 si la •iB•a ley ors~nica del. DDF en sus 

articulo• dedicados a la participación comunit~ria con respecto 

al proceso de la planeaci.ón urbana le confiere i•portancia a la 

coaunid•d. no me respeta en.realidad esa par'tic:t.pación?, ¿qué es 

lo que hace el trabajador social en el equipo interdiscip1inario 

dedicado a tal asunto?. 

Cierto es· que hay otro proble11a·que viene a ser un obstAculo para 

que la pl•ne•c~On urban• pueda dar una respuesta satisfactoria 

de utilid•d póblic•, y es Ju•t•lll!nte el hecho de que esta 

pl•neaciOn -t& orientada en .eeencta por. intereses particul111rf!t11 

en pro del ca~ital, y ese probiema ea de fondo, pero, l.es qu~ hay 

que ••perar a que· el •iatema capitalista ceda •u lucar al 

•oclali.••~ para empezar a mejorar el proceso de planeacibn?, ¿.no 

hay opcione8 . a(ln dentro de este 11is.te•a?. cuando en •ucho la 

def iciericia de eSta planeacibn se debe a la poca i•portancia que 

se le · da a , . los elementos mencionados, por lo , que el proble•a 

viene a aer t'81Íbién,por_ la -falta de un criterio alftplio por parte 
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de la burocracia en cuanto a la valorac16n de la ~rticipacibn 

profesional del area social en tal proceso. y es que aunado a 

eato hasta cierto punto se desconoce lo que esta·~rea puede 

aportar. 

An~e la probleaatica o~aervada aurgi6 la inquietud demde un punto 

de vieta eoao trabajador social para Justificar la participación 

de este prof ea1onia~a en el proceso de la planeac16n urban~ como 

el~-nto neceaari.o no s6lo en· la parte de recolecciOn de 

intor•aci~n. •in.o. en cada una de sus etapas; ee tiene lA 

aecuridad de que el trabajador social puede aportar a&s de lo.que 

actual-nte aporta en el eatudio y anAltais de la población que 

habite loa eapacto• u~banoe que son objeto de esta planeactón. 

2. OBJETIVOS S HlPOTESIS. 

Para podar Justificar la participación del ~rabaJador social se 

. plantearon a·lcunoa obJetivoa. aai eoao lA hipt>teai• · •. eoaprobar 

~·con loa .... ultado• de· loa dat- obtenido• del personal de e•a 

·.iiirea en.el DOI. 

Objetivos: 

. - '· 

. · il .. 1.nc1aaar el papal> que Juesa el trabajador aocial e~' el proceso 

·da ·la pl.....ici~·urbltna.del Diatrito Federal a travü·del DDI'. 
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B. -cubrir que conoci•iento ae tiene del piÍpel que puede 

desempeftar el trabajador social en la planeaciOn urbana. 

C. Pl•• .. r l~ i•port•ncioa que tiene el toaar en cuenta a la 

coaunidad co•o elemento participante en la plane8cibn de la 

ciudad que-habita. 

D. 5aber que hace el trabaJbdor social para justificar !tu papel 

como pro~esioni•t• indispensable en la planeac16n.urbana. 

B. lk>•trar le i•portancia de la participación del trabAjoador 

•octal en el proceso de la planeact6n urbana que se· lleva .a cabn 

en el DDI!. 

"· Si. eXi•te desconoci•iento por parte- del . ..,quiro 

-intardiaciplinario que labora en el Departaaento del·Di•trito 

Waderal ele la participación que puede brindar el trabajador 

mocial deede •u •rea al proceso de la planeaeiOR urbaná,.entoncea 

au participación aer• li•itada. 

3. ll&TOIJOLOGIA. 

bta parte de .ia·1.nvestigac10n fue llevada a cabo a través de la 
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aplicación de cuestionarios a. dirigidos al equipo 

interdisciplinario que participa en el proceso de planeación 

urbana en el DDF .• concretaaente en 1a Direcci6n General de 

ReordenaciOn Urbana y Protección EcolOcica, asi co•o en la 

SUbdirecciOn de Sitios Patriaoniales y Monu•entos -ee to•O en 

cuenta esta aubdirecci6n por ser _apoyo l•portante para la 

dirección aeneral-; las encuestas se aplicaron en dicha direcci6n 

ceneral por aer el orSania•o directo encargado del planea•iento 

urbano del DF. 

Bn esa• oficinas trabajan en la aateria aproxi•ada~nte ~O 

personas, entre las que se encuentran: el direCtor, la 

aubdirectora, el subdirector, los jefes de unidad departa.en~al. 

los jefes de oficina y el resto del equipo interdlsctpltnario. De 

este total se toaO una •uestra ba.atan~e represen~ativa: 36 de 

ella•. que equivale al 60 por ciento. En las encuestas ~e 

plaaaaron una •erie de iftdicadores utUlzadoe. PAr• poder 

.conf ±raar la hipbtesis planteada -cada cueetlonario conata de 

catorce react~voa- y de esta ••nera cubrir los objerivo• fijados. 

4. LOS RIESULTADOS Y SU AJIALISIS •. 

~Lo• cuestinariot1 se aplicaron durante el •es de Junio del 
presente afto, ver anexo. 
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CUADRO 1 

PARTICIPACIOH DE LAS PROFESIONES EN LA DGRUPE-DOF 

EN llL ARllA Dll PLANllACION·URBÁNll,. 

PROIFllSIOHllS lfUMERO Dll PllRSONAS 

Arquitectos. 20 

Li.c. en Aaent. Hu•. 3 

.Trabajadores Sociales 

Abocados. 

Inc. Ge6loco. 

Plan~C~cador urbano. 

Lic. en econo•ia. 

Bi6logo11. 

DibuJantes. 

Arqueólogos. 

1,,.. civil. 

Topócrafoa. 

1,,.. Asr6not10. 

No empecif1C6 

Qui•ico industrial. 

TOTAL 

1 

1 

36 

Fuente: Inveat1sac16n realizada por la T. 

.Junio de· t989. 

. PORCENTAJE 

55 

8 

2.8 

2.8 

·2.8 

2.R 

2.8 

2.8 

2.8 

?. A 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

100.0 

s . Gloria Chavarria, 

como se puede observar dentro de lae. personas encuestadas existe 

un predo•inio_ de los profesionistas de las Areas tftcnicaa de 

donde sobresalen los arquitectos quienes con respec~o al re8to 
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de1 personal captado representan el SS por ciento en tanto ·que a 

las dem~s profesiones les corresponde el 2.8 p~r ciento 

incluyendo al trabajo social 

CUADRO 2 

PROFESIONISTAS POR PUESTO OCUPAD0°EN LA DGRUPE-ODF 

PROFES ION PUESTO OCUPADO 

Arquitectos ........... Jefe de unidad (7), supervisor de obra (2), 
Jefe de oficina (1), subdirec~ora, jefe de 
sección (2), anatista técnico (5), 
residente (1). no especificó (1). 

Lic. en Asen. Hu• ..... Jefe de unidad (1). jefe de oficina (1), 
profesional en ad•inisTracilin 1.1). 

Trabajad. Sociales .... Auxiliar de an'llista t~cnit:o (1) 

Abocados .............. Prof'eSÍ•""nal en adminis1:ri"t"'.ión ( 1). 

Ing. GeOloco ......... Oibujant~ tét:nico {ll 

Planifi~ador urbano ... Jefe de unidad (1). 

Lic. en econo•ia~ ..... Jefe de oficina (\) 

BiOloco ............... Técnico ( 1 l 

Dibujante •............ Tknico ( 1) . 

ArqueOloaos ........... coordin8dor de arqueologia (t) 

Inc. civil ............ Supervisor(l). 

Top6crafo ............. supervisor (1). 

In&. acrbno•o ......... Jefe de Oficina (1). 

No especifico .........• Tecnico 16 ( 1) . 

Qui•ico industr~al •.•. No especifico (1). 

TOTAL 36 

Puente: ÚivestigaCión realizada por la. T. s. Gio~fa :chavarria • 
.Junio de 1989. 
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Aqul.. lo - resalta es el hecho de que ea entre loa arquitectos 

entre loa que ... deseltpellan la •ayor P&l'te de los puer;~os de 

-ndo; y que por otro 1edo 

auxlllar de 

el trabajador aocial captado ocupa el 

analiat:a t~nico, es decir, no se 

dea-pella en su Area, en ceneral COllO se puede ver todos los 

siu-toa, a -eepcitln del puesto de coordinador de arqueologia, 

aon del area t...,nica y esto tiene •ucho que ver con la for•a de 

llevar a cabo el trabajo, loa puntoa de vista, etc. que son de 

peso en todo el proce9o planificador. 

lln relacibn con la precunta nt1-ro 3: Profesiones qu,. intervienen 

en la planeacitln urbana. 

Lo• 36 encuestados mencionaron a diversas procesiones del Area 

t4W:nlca. c~•o participes en la planeacibn urbana, aleunos de 

ell~s anotaron t:aabién a la aociolozia y a la econoaia y ablo 6 

del total consideraron al trabajo aoclal coso una de las 

profeaionea que intervienen en .,.te proeeao. 

a. de .-altar que la trabaJadora aocial que cont:eatb un 

cu-t:ionario en au reapuest:a no meneionb al trabajo aocial coao 

una pror .. 1on que interviene en la planeae10n urbana. 

Con respecto • la presunta • reflerida a et se hacen estudios del 

area a planif"icar, y a ella el 100 por ctent:o. af"irab que si ae 

llevan a cabo estudios. 
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~a presunta S buscó establecer el tipo de estudios llevados a 

pabo por la bCRUPE: el total conte•tó que son sobre aspee.toe 

fisicoa y socioeconó•icoa. 

La participación coaunitaria fue la bUequeda de la pregunt~ S. 

CUADRO 3 

LA PARTlCIPACIOlf COMUNITARIA EN EL PROCESO PLANIFICADOR, SitGU!' 8L 

EQUIPO INTSRDICIPLINARIO DE LA DGRUPS-DOll. 

OOllSULTA PUBLICA 

81 "' 

DIRECTA 

11 " 

NO PARTICIPA 

8 " 

Fuente: lnv .. ticación realizada por la T. s. Gloria Chavarria, 

Junio de 1989. 

aato• f'ueron loa porcent•J- de •fir•aciones por parte del equipo 

1ntel'diacipllnario en cuanto • la participación coaunitaria en el 

proceeo planf'lcador. Ka de notar- que l• ..,yoria coincide en q

-• participación - • travu de l• conaulta pi)blica por lo que 

de ac-rdo • la foraa - - .acoat-bra • llevar • cabo eaa . 

co-ulta M puede decir que la• .inqulat- C011Unltar1- no 

11-n •_.,...realizadas, ea decir, - puede afirmar• que no 

••l•t• una real participación por parte de la c.,..,nidad·, .. ta 

96lo queda a ni.,.l de diacuraos of'icial-. 
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cuando ae les preguntó con la pregunta 7 .. cuAles eran las etapa~ 

de la planeaci6n urbana. el 100~ de los encuestados coincidieron 

en que las ~tapas de la planeación son: 

El diasnOstico lsituac10n actual). 

El pronostico (tendencia). 

Las estrate~1as. 

La ejecuciOn (instruaentación). 

La evaluación. 

Al contestar la pregunta 8: Conociaien~o que 'tiene el equit>O 

interdisciplinario acerca de las labores que rf'!aliza e"\ 

trabajador social; el 92 por ciento. res¡iondio i:=j s..-~r ~o que 

desarrolla el Trabajador social. en tanto que el 8 Por ci~nto 

declaró su desconociwiento acerca de las l.abores dese81peñadas ror 

aquél. 

La.aayoria de los encuestados afirllO conocer lo que realiza un 

trabajador social. ain e11bargo, al correlacionar esta re.apuesta 

con otras referentes igualmen~e al trabajo social se puede 

detectar que en real~dad no ae tiene conoc~•1ento de io que puede 

aportar esta prof'eaión. ya que Por eje11plo ae le reconoce su 

labor a nivel de recabador de dat.os -cot10 se podrA observar en 

una reapueata ••• adelante-, se le valora si pero solo a eete 

nive.l, y tal vez e11 por ello que no ee le considera COllO parte 

del equipo in~erdtseiplinario de •anera directA co•o ya se 

us 



anterior en donde sblo 6 de los 

" encuéstados mencionaron a esta profesión COllO una de tantas que 

intervienen en l• planeaci6n urbana. 

La presunt:a 9. 1ndag6 en cuantas de las et'apa!t de la planeacjón 

urbana participa el trabajador social. los resultad~s ~t4n en P.1 

siguiente cuadro. 

CUAi>f>O 4. 

PARTICIPACIOll DEL TRABA.JADOR. SOCIAL EN l.AS IITAPAS" DF. l.A 

PLAM!ACIOll URRBANA. SEGUN El. EQUIPO INTF.RDISCIPl.JNARICl DF. [.A 

DGRUPE-DDF. 

AFIRMACIOllFS PORCF.NTA.JF. 

En t. odas h 

lln cuatro. 14_ 

En tres 6 

lln dos 14 

En una 30 

No participa 11 

llo sabe 19 

TOTAL 36 100 

Fuente: investigación ~1izada por la T. S. Gloria Chav~rria, 

.Junio de 1989. 

De i-· que contestaron que sOlo en una etapa_. ublearon al 

trabliJi.dor llOCial en la del diagn6stico; los que dijeron q11P. 
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participa en dos, lo ubicaron en la del diagnostico Y de 

evaluación, •ientras que otros en la del diaenó$t1r.o y Ja d~l 

pronostico¡ asi•ia•o quienes afir•aron que en tres de ellas. lo 

ubicaron en el diacnóstico. pronóstico y ejecución: y por Olt"i•o 

2os que •encionaron que en cuatro étapas, unos descartaron la 

étapa de las estrategias .en tant:o que otros la de ej~~11ci~n. 

Esta pregunta 10 intenta co•ple11entar a la anterior al ctJestJon11r 

cu~l es el papel del trabajador social en las et~~~ ~e 

p1aneaci0n urbana. 

CUADRO 5. 

EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOClAL EN LAS ETAPAS DE PLAN~ACTON 

URBANA. SF.GUN EL EQUIPO INTF.R[IJSr.TPLJNARJO flF [.A f>';Rllf'F-flllF 

AFIRMACIONES 

Recaba datos 

Analiza 

Pronostica 

Propone 

EJecu~a 

Evalua 

TOTAL 36 

PORCENTA.JF. 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Investigación realizada por la T. s. Glori8 Ch~v~rria, 

Junio de 1989. 
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La participaici6n en el anAlisia y evaluacÍOn se reCiere • los 

d•tos de tipo socioeconb•ico 

aocial recaba, ea decir, 

y Cisicos 

procesa 

que el •ia•o trabajador 

lo• datos que obtiene 

em:t•distica8ente, de ahi que relacionando eata respuesta con l~ 

anterior al contestar todos los encuestados que el trabajador 

social participa ya sea en una o en otra etapa todos ellos -si se 

observa- coinciden en que participa en el diasnostico; en 

realidad 11010 participa en ·e&ta pri•era e~.apa pero no 

diacnOsticando la situación del ~rea sino en una parte d~l 

diagnóstico con la infor•ación que obtiene de las encuestas que 

aplica y que luego tabula. 

En la pregunta 11 se intenta observar el nivel de reconocimi~n1o 

a la aportación del trabajador social en el proceso de 

planeaciOn, aqui el 94 ~de los encuestados reconoce la labor del 

trabajador social a nivel de proporcionador de infor•ación, 

•!entras que el 6 X 1HtncionO que debe ser un aporte que ayude a 

1a hu•anizac10n de la planeación urbana, sie•pre y cuándo este 

proCesioniata funcione co•o un acente critico e interprete de las 

neceaidadea de la coaunidad. 

El hecho de que la •ayor parte del equipo interdisciplinario 

reconozca l• labor del trabajador social sólo co•o agente 

infor•ador por un lado se debe a que al concederle •ayor 

i•portancia a los .,.tudios rtsicoa no se han dado la oportunidad 

de.explotar el Area social a toda ~u capacidad¡ y por otro lado 
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- debe a que la aiaaa trabajadora social que alli labora no 

tiene definido •U papel desde su propia 6rea pues, incluso ella 

•1••• en au• reapueet•s se define como agente de inCoraac16n a 

treV6z de la aplicaciOn de encuestas. No se ha percatado de la 

necesidad de que su labor a los estudios 

aocioecon6•icos. esto se pudo co•probar no sólo por •edio del 

cuestionario que contestó, sino que incluso se tuvo la 

o¡;><>rtunidad de·platicar directa•ente con esta persona. 

Hn la entrevista se le preguntó la •ant!ra en que trabaja con la 

1.natituciOn y con la ·co•unidad a lo que conte·at6: haciendo 

estudios f~aicoa y socioeconOmicos dirieidos a la comunidad; se 

le precuntó entonces que si no hacia otro tipo de estudios, 

respandiendo que no; se procedió entonces a explicarle brevemente 

que en esta tesis se estaba planteando .9ue un problema de la 

planeaciOn urbana era la Calta de estudios de co•unidad. de las 

relaciones aocialea que se dan en ella, y que lo que Be perBeguia 

era Justificar el papel del trabajador social en este aspecto, a 

10 que ella reapondio que •i. que en efecto no ae hacian e•tudios 

acerca de l•• neceaidadea reales de la co•uñidad en relación a 

lom lu .. ree en donde se construyen espacios para que sean 

utilizados por esta; dijo que hacia paco habla realiZado algunas 

encuestas acerca del µso que se le estaba dando a unoá.talleree 

de div9r••• actividades que ae contruyeron para los habitantes.de 

alaunaa. cOlonl-·. 1•• respuestas fueron: que algunos no:· lá.Cudian a 

e.toa talleres. porque no eran de su interés, otros no aabian que 
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-t•tian, otros ua al. 1- daban ueo; - le pregunto que si ante 

tal a1tuac10n -Y despu68 de afil'llAr que real11ente se llegaban a 

acercar en alsu- c...,. a la .,._,ni- despu6s de y no antea de-

no le babia sursido •:tsuna inquietud que se -nifestara en una 

pr-t:a concreta. dijo: Myo menciooo en •1• inf'o.-- Jo que 

"probl- coao el vandalis-. la drocadiccion y ot:ros ús, yo 

cumplo con mencionarlo~. 

Bata ent:revi.ata Junt:o con e1 cuestionario '1ieron Ja posibi.1.ídad 

de deducir como ya se 8enelonO. que el. t:rabaJedor social no t:i.ene 

definido por ccmplet:o su ..-pel ""' el Area en donde est:a 

trabajando, porque si ll'• se ha percatado de que los espacios que 

ee construyen para uao de 1a comunidad no siempre f"uACionah 

PD"'IUe no responden a sus :l.ntereeea. ella 11eneioM que ha 

-.- probl- ele v-11_. ll' drogadicciOn y que l.o ha 

.....it- en - tnr-. pero no - -ta J.a res-ta que ae 

_...,.. • .,.., y no porque - prabl- .., aean de la incuabehcia de 

traba;lo llOCi.al., - 1161.o que no - .. -ta . ..._ direc-t:e ..., 

- - trata - Upo de ·....-i.-~i.,., ea decir, l.a 

tr-J-a 90Cial - --6 -• l.o que se -taba haci

ref'erencia era a lo que ella .,.- aportar desde au area a la 

pl.....,i6n ur- .,..... au -Jor funci-lidad. 

OoD l~ -t.rior .., - . -u dlci- - - lo que realiz.a -~• 

_....... no airve para -· lno!. tnc1- - pudo apreciar que .... 
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bastante abierta y cap6z. lo que •.l se visualiza es que siendo 

trabajadora social deberia estar cubriendo la plaza de una 

trabajadora aocial y no la de auxiliar de analista t<!tcnico. 

La presunta 12 fue d1r~da a localizar las acciones concretas ne 

Planeaci6n en el o.r. entre loa años 1982-1988, eatas Cueron las 

acciones: 

. Prosra•a de Renovac16n Habttacional y Emergente de vivienda 

Fase II. 

Prosra•a de llejoraatento Urbano de la tterced. 

Procraaa de tleJor .. iento Urbano de laa Co•unidades de Polvorin 

y Venuatiano carranza. 

Progra•a de mejoraaiento Urbano de los pueblos y Colonias del 

Sur. 

Prosra•a del Cent..0 HistOrico. 

Lineas del tletro. 

Bata precunta ae h1zo con la Cinaltdad de saber en que se 

concretiza 1o que planiCi.ca el Departamento, aai co•o para 

indasar cu61 f'ue la participación del trabajador aoc:ial en esas 

acciones aunque parezca..rei~erattvo, de· ahi ·las dos preguntas 

aisuient-. 

Al intentar visual:izar la participación del trabajo social en 

aquellas acciones (pregunta 13), resulto lo siguiente: 

121 



La participacibn fue la recabación de infor•aciOn por •edio de 

encue•tas de tipo eocioecon6•ico y aspectos Cieicos. 

Pinal .. nte para la pregunta 14: proceso de evaluación de las 

acciones de planeaci6n e•prendidas en el periodo Mencionado. el 

98S de loe encuestados afir•6 que la evaluación de las acciones 

de dicho periodo no se-lleva a cabo por no contar con los ~étodos 

para ello. 

CO•o se puede obeervar aún cuando el personal reconoce que la 

evaluación ea una etapa a~s de la planeaci6n urbana ésta no se 

cubre secí.ln ia·resp~esta del •isao: este hecho da la oportunidad 

al trabajador s.ocial -por desempeñarse tradicionalmente en el 

proceso, sOlo en la parte del diagnóstico- de involucrrarse en 

eme etapa que debiera considerse de iaportancia, al igual que las 

otras, porque a trav~s de la evaluación de lo ejecutado se pueden 

prevenir, •eJorar y transforaar futuras acciones. Y es el 

trabajador aocial, por el acerca•iento que puede mantener con la 

co•unidad quien. puede··· realizar· el secui•iento de c6•o estA 

afectando • la• relacione• sociales t·a1 o cual espacio trabajado 

pa~a detectar si la planeac16n de ese espacio esta cu•pliendo su 

función~ 

·~: 
. ,., . 

Haata aqui loa· r9.ultadoa y el an&liaia de las encuestas 

ap1icadas, y para finaliZar eOlo resta decir que existe un 
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criterio cerrado por parte de algunos de los burócratas que 

ocupan puestos de jerarquia alta -co•o ea el caso del director 

que no peraitio la entrada a au oficina y no se·dign6 a contestar 

un cuestionario. y de la aubdirectora que ta•poco per•itiO la 

entrada a au oCicina, aunque el cuestionario si lo contestó solo 

que las preguntas correspondientes al trabajo social las dejó en 

blanco y reareso su cuestionario despu~s de una seaana-. Esto se 

expone porque em obvio que aientras la •'xi•a autoridad no le de 

----=-ia--r.iportanc1a Cjue se debe a la población a quien va dirigida 

esta planeac16n por ende no le otorgaré la importancie que se 

requiere al Area social; y ai es la dirección y quien le eucede 

quienes en un •o•ento dado deciden que toaar en cuenta para 

ejecutar los proyectos que se llevan a cabo pues entonces el 

reato del equipo interdiaciplinario acata esas decisiones de tal 

aanera que los resultados para el traba)ador social son el que se 

utiliza co•o instru~nto de 8poyo encuestador por no conocer su 

nivel profesional. 

Bien, deapu68 de haber analizado estos resultados se puede 

afir•ar que con base en ellos la hipótesis planteada en esta 

invemtisacibn queda confir••da. y que se puede pasar al punto de 

laa propuestas. 
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CAPITULO V. UNA PROPUESTA DE TRABA30 SOCIAL. 

Una vez que se ha co•probado que el trabajador social tiene una 

participac~ón •uy li•itada en el proceso ~e la planeac16n urbana 

por un lado. debido al desconoci•iento que el trabajador social 

poseé con relación a aquella disciplina; y por otro, como ya se 

ha arsuaentado por la pre•inencia de lo técnico sobre lo social 

en el •anejo de aquel proceso: se pasa a descri.bir la alternativa 

de lo que se cree podria ser la participación del trahajador 

social, describiendo como seria ésta en las etapas de el proceso 

planif"icador. 

De entrada se hace incapié en la necesidad de ahondar •As en los 

aspectos sociales buscando colocarlos en ~l aismo nivel que el de 

los fi~icos, pero pasando de la •era descrir>e~6n de datos, a la 

interpretación de éstos intentando aprehender con ello la es~neia 

de los hechos sociales. No se niega el valor de los instru•entos 

tt&cnicoa ae intenta encontrar •ayorea funda•entoe para su 

in•tru•entaci6n. 

l. LA INCIDENCA EN LAS ETAPAS DE LA PLANEACION. 

El.papel a dese11peftar por el trabajador social co•o parte dei 

equipo interdisciplinario dedicado a la plane•ci6n urbana serii 

el diaanosticar. pronost±car •. ·proara•ar. definir·eatrategias¡ 

pa~ticipar en la ejecución. asi co•o en le evaluación de lo que 
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me plan.i.fiCa, pero no •olo. •ino i.nvolucrado con todo el equipo 

lnterdi.•clpllnarlo. pero eso si desde su perspectiva co110 

trabajador •oCial en cuanto a los enfoques que deben co•prender 

los estudios de la• •reas que son objeto de la planeaci6n, por lo 

que al trabajador aocial le corresponderA dar sue puntos de vista 

desde una perspectiva social que se debe to•ar en cuenta en eRos 

estudi09. 

Primeramente para poder llegar a elaborar el diagnostico que p~ra 

el DDF. ea la primera etapa, antes se llevaria a cabo la 

~nvestigaclOn de aspectos coaunitarios que e~ un ao•ento dado 

revelan c6•o son las relaciones sociales que se dan en el o en 

loa espacios a planificar, para ello se recabarla información 

sobre participación coaunitaria, for•as de organización, formas 

de convivencia. antecedentes históricos de la comunidad, lugares 

de recreo coaún, demandas de espacios, etc. 

Para la recabacl6n de estos datos seria necesario. que en un 

primer l!l089nto ae llevaran a cabo recorridos en el área a 

t.r•baJar para obller.Var y sondear llll la población por Medio. de 

converaacionea 

i•proviaada•. 

con 

pero 

algunos 

sobre lo 

•oradores hacJ..endo presuntas 

que ·int:eresa trat:ar, aqui 

ser• necea"ario el diario de ca•po. Este pri•er acerca•ient:o·puede 

ser de ut~lidad para detect:ar a los lideres naturales e 

identificar a 1oe lideres for•ales co•o. los jefes de aanzana y 

presidentem: de colonia; adeaAs para t:ener una lieera idea·de las 
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:lnquietudes y neceaidades cOllunitarias. Todo·esto ayudaria para 

la e1aborac10n del instrumento -cuestionarios- que se tuviera que 

aplicar cuando se tensan que levantar las priaeras encuestas para 

la recabación de la inf oraaci6n requerida 

datos que interesan. 

que arrojar.ti loe 

~· datos socioeconómicos, que de hecho se recaban. serAn de 

mucha utilidad porque ellos pueden dar inf or•ación en co•binaci6n 

con lo que haya detectado en el pri•er acerca•iento con la 

comunidad -que ya se aencion6- para la elaboración del 

~natrumento. buscando con e1lo que el contenido de éste le arr~je 

una infor•ación lo •as confiabie de las inquietudes y necesid~des 

de la co•unidad. 

La recabaci6n de los datos durante la investicaci6n no se agota 

con la aplicación de las encuestas, pues ello no es suficiente 

eer• necesario· adeabs. recurr~r a la ~écnica de Ja observ~ción 

participativa porque a trav~ de ella se puede obtener 

inforaaci.6n Ua conf'iable. A1 insertarse el trabajador social en 

J.a din*mica de la co.1nidad. e1lo .per•itír.6 -si el. trabajador 

80C:lal lo hace con profesionalisllO- un cliaa de cordialidad y 

confianza. con 1o que ta•bilm ee· podr•n obtener elementos que 

peraltan deCinir la dinA•ica y estructura eo11unitaria de tal 

.aanera que al terainar esta parte. a1 pasar a la de la 

-aaniuic16n de la :lnforaaci6n -·1iu9que la.correlac16n de los 

el4!!!9ell~OB·que le dan esa d~ica Y estructura a esa co•unidad. 
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- _. .l.nfor.acl.6n - i•portantea para el an•lisis e 

-~i6n llOCl.•1 

por 1o - - podr6 -o de t:rabaJar 

del.coaporta•iento co•unitario encontrado. 

real1Zar ya el diagn6atico para que al 

con todo el equipo interdiecipiinario se 

d:lscu'tan l.- ~lacionetl entre los eleaento.s· fisicos con los 

.acial.ea para que final.alente del anAli~i• físico-social resulte 

un dl-cn6et.lco completo para que al pasar a laa posteriores 

et:.apa8 de la planeaci6n se tengan sólidos Cunda•entos (cabe 

..a.J.ar que •~ bien Ia participación del trabajador social en 

ee~ ~.,.... ele trabajo propuesta es de su•a i~portancia. debe 

quedar el.ro que ta•b16n es i•prescindible el concurso de otras 

a..... mocialem como pudieran ser, la sociología. la sJcologia. la 

an~loei•. la econoaia, etc.). 

Tea:leado ya el. dlaant>Btico se puede pronosticar el coaportamiento 

comunltario que puede reaultar de la inclusión, restauración, 

«e- de ...... eapaclo. de tal aanera que el trabajador social 

clmlbe luicer' -.nt~r le i•portancia de BU obervancia prospectiva 

pare - .. e1 -o de la prograaaci6n al ir definiendo las 

~t9Sl ...... ia cuier6n, ~atas se planteen buscando no afectar 

nesat•..._.te el comportaaiento encontrado. Los datos nos pueden 

dar 1ucee para comprender futuros co•porta•ientos, •in tHlbarso, _ ...... 
.......,.... t .. bi6n la sensibilidad de poder pre4!!ver 
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Dellde aquella perspectiva la -partic1pac16n del trabajador wocial 

.. ria a trav6a de discusiones con el equipo interdiaciplinario 

•cerca de las ••nancias y las pri&rdidaa que pueden re.ultar ai ee 

propohe tal o cual eatrategia par.a ser eJecut~da, prono11ticando 

COllO serian las relaciones de la co•unidad o bien que ventajas o 

desventajas se obtendrian cuando no se t011an en cuenta las 

caracteristicas que definen su estructura y au dinA•ica con e1 

-pacto que ocupa; por ejemplo, en un caso concreto en donde ae 

tuvieran que introducir viviendas a un grupo de personas se tiene 

que pronosticar que de no respetar su identiCicaci6n con el tipo 

de v.ivienda al que estan adaptadas -coao loa caso de las gentes 

que han vivido por ai\os en vecindades- que les per•ite convivir. 

comunicarse. desarrollar cierto tipo de actividades que los 

identifican coao coaunidad. etc .• entonces estas correlac~ones y 

-ociacJ.onee se puede~ ro•per ·y desequilibrar provocAndose s11 

dascoomposici6n. 

O en el caso de cuando se tUvieran que reestructurar areas 

comunes en 1 .. que la comunidad tienet la coetu•bre de recrearse y 

- identiC.ican con •u f"oraa porque hace reCerenc.ia a las 

vtvencla• comunitariaa que ya t.i~ •u historia y que 

acbJa111ente sirven todavía para la convivencia y la comunicación 

-tre .loa habit:ant.es de 1os barrios o colonias cercanaa¡ se puede 

¡iironoet.icar que de no re.petar •u f'orllA ae puede detertorar eea 

di-ca ele conv1VW>C1• porque·eme lacar ya no tra .. l~J.rJ.• la 

J.dmltiCic•ci6n y la nece81dad ele •cudir a 61 porque ya no les 
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d~r~a nada de su referencia vivencial. 

Con re1acibn a la• estrategias, si la estra~egia general a la que 

obedecen la. procra•as del DDF es e1 reordenaaiento urbano; la 

eetrategia cenera1 que se propone coao trabajador social es la 

•i.stJiente: e1 reordenaaiento urbano buscando la conservación, 

creación y rehab11itación del espacio f isico cuidando que no se 

distorcionen las relaciones sociales que se suceden entre los 

habitantes que ocupan los espacios a planificar o en su caso 

cuidando que 1os programas a instrumentar aejoren aquellas 

relaciones. En -especifico se buscaria que lo proyectado provoque 

ident~Elcación con el usuario, siendo el trabajador social una 

S-f'te de 1a lica entre,.<"~el equipo int.erdisciplinario y la 

comunidad en el proceso de la elaboraciOn de las estrategias que 

dirijan a los proyectos que se ver~n concretizados en los 

espacios construidos: infraestructura. equipamiento, vivienda, 

etc. 

Una .. nera de concretizar las estrategias ya en la prograaeci6n 

merJ.a obeervando que a eataa alturas el trabajador social ya debe 

conocer a 1• C09URidad por la relación que necesariamente tuvo 

que •antener con el1a durante la investigación de caapo para 

rea1~zar su dlacn6etlco, luego entonces, se debe continuar esa 

relación ahora par• 99rvir de puente entre el resto del equipo y 

1a CG9llnidad durante 1a procraaaci6n de las obras a construir, o 

a -.e:Jorar. es dec~r. es de vital iaportancia que se auestre a la 
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C011UnJ.dad el o los procra•as en todas facetas a fin de que lo 

vaya conociendo y pueda emitir su opinión. Esta •uest:ra debe de 

ir ac011paftada de una explicación que le aclare a la comunidad las 

dudas que pueda tener. paralelo a esta explicación por su parte 

el equ~po interdi•ciplinario deberA ir toaando nota de c6ao la 

co•unidad propandria que el contenido de loa procra•ae quedarA-

sin olvidar que ya eaillte un diacnOoatico en el que ya est:cin 

plas•ad.Oll •uchoe de l.os para11etros a aeauir para la ~r?~a•ación .. 

1161.0 que es de recordarse que nunca una etapa ter11ina 

dt!Cinitivament.e cuando co•ienza ot~a. es un ir y venir-- Para 

hacer PoSible esto seria necesario i•PletM!lltar algunas d11M.•icas 

srupales -sin que con esto se quiera decir que es lo único que se 

puede i•ple.entar- en las que participen tanto co•unidad co•o 

aiembros del equipa interdisciplinario-

La justificación de usar dinAaicas grupales ee porque a través de 

es~as t~nicaa se puede inConaar. dialogar. discu~ir. analizar. 

sint:et.izar y evaluar sobre cualquier tema o problemAt:ica de 

-IW!T• aA.11 ef'ec~iva; a1pnas de las dinA•icaa que se podrían 

paner en practica serJ.an. el panel. la ll.uvia de :ideas. el 

aociodraaa. el foro abi.ert:.o. el deba~e. la a.aamblea. etc_; e11o 

de acuerdo a la• necesidades. 

Alsunas de laa t:6cnicae ae pueden apl.icar, si es nece9ario aOlo 

-tre el equipo J.nt:ercll.8Cipli!Mrto Po11ra unificar crlt:erioe Po11ra 

. :a. ~ eatrateglaa. 1.- result- del trabajo con la 
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co•unidad •e tienen que to•ar en cuenta para la discusión a nivel 

de sabinete con todo el equipo para ter•inar de redefinir 

finalmente las estratecias que guiar6n a el o los programas o 

bien para reafir•arloa coao se estubieran llevando a cabo y 

concluirlos para pasar a su ejecución. 

Esta etapa es de su•a importancia porque aqui se puede concretar 

el que la planeaci6n sea participativa. y si se quiere 

deaocratica, ello ayudaría a hacer •as fundamentada a la 

planeación, adea~s de que se provocaría la confianza de los 

habitantes de las ciudades en sus instituciones, _en este caso a 

las encargadas de la planificación. 

Al pasar a la ejecucion de los programas va sea a niv~l de dar 

la autorización para la ejecución de proyectos particulares o 

cenerales, ·con participación del.sector público o los que genere 

el sector privado -ésto le co•pete a la •éxima autoridad: La 

Dirección General de Reordenación Urbana y Ecologia-. o a niv~l 

de desarrollarlos lo que le corresponderia al trabajador social 

seria acercarse nueva•ente a la co•unidad. para por un lado; 

estar al tanto de los problemas que pudieran surgir al estar ya 

construyendo o reconstruyendo los espacios. pues suele ocurrir 

que si no se explicaron o no se entendieron bien los proyecLos, 

en su ejecución pueden aparecer co•o necativos a sus usuarios; si 

ello sucediera lo correspondiente seria ~ntentar una nueva 

explicación, y si se diera el caso y ello fuera posible, se 
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llesarla incluso a •od1Cicar el proyecto. 

Por otro lado a través de sesiones progra•adas se buscaría dar 

orientación sobre el uso conveniente de los in•uebles, es decir, 

por ejeaplo en los casos de vivienda. de algón centro de 

recreación, algün parque de recreo, etc.; se puede dar 

orientación del funciona•iento y utilización de las instalaciones 

sean de agua, electricidad, o de cualquier otra. Se buscarla 

siaultanea•ente con la •etodologia adecuada, que los usuarios 

adquieran conciencia de que esos espacios fueron creados para 

ellos y que son ellos quienes deben cuidarlos para su buena 

conservación, funciona•iento e imagen. 

La i•portancia de la participación del trabajador social en la 

etapa de la evaluación estriba en el hecho de que aquí se 

observará que tanto se logró conjuntar aspiraciones co•unitarjas 

con las soluciones ofrecidas por los técnicos (técnicos-técnicos 

o técnicos-sociales)_ Por lo que se propone que se obs~rven los 

u•o• dados • los espacios buscando encontrar aquell~s 

deficiencias que pudieran existir~ recuérdese que el uso no es en 

abstracto sino que es en concreto y que los nuevos espacios 

pueden solucionar necesidades eatrechando relaciones entre 

habitantes o di••rf!!c•ndolaa. De ahi que en la etapa de evaluación 

- - poner atención en el eo11porta•iento cO•uPitario 

COlllJ&rando la• relaciones encontrada• antea de ejecutado el 

proyecto, con la• derivadas de los nuevos eapacios. 
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Para llevar a cabo esta evalu.aci6n lo que podría proceder seria; 

nueva•ente acercarse a la co•unidad, buscando, ya sea, una 

entrevista con los jefes de •anzana, y\o con los lideres 

naturales, para interca•biar impresiones sobre como han observado 

ellos los cambios en las relaciones sociales de su co~unidad con 

respecto a loe espacios construidos o modificados, etc.; y, 

después convocar a una o varias reuniones con el resto de la 

coaunidad para hacer lo mismo que con sus lideres. O bien sea 

necesario, primero levantar algunas encuestas, según sea lo que 

proceda. En 1as reuniones con la co•unidad se buscaria -por •edio 

de dinamicas grupales- que la misma externara sus opiniones 

acerca de 1a ·1dentificaci6n que ha tenido con el o con los 

espacios, o servicios creados o modificados. cómo ha afectado sus 

relaciones, que uso le est~n dando, que nuevas propuestas se 

tienen de acuerdo a si cubrieron o no esos espacios o servicios, 

sus aspectativas, etc. 

El acercamiento con la comunidad en esta Case de la evaluación 

seria llevado a cabo por un :equipo -2 6 3- de trabajadores 

aocia1ea, o cualquier otro profeeionista sea del 6rea social o de 

la técnica; para después, con base en los resultados de cómo se 

encuentra la situación se valore en conjunto con el resto del 

equipo interdieciplinario ai es necesario que el personal técnico 

acuda nueva•ente a la co•unidad para discutir y llegar a acuerdos 

sobre lo que procede y lo que no procede, o bien sobre lo que la 
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•i••• co•unidad pueda aportar. Esto ser~a en el caso en que los 

ea¡>11cio8 no eatuvieran cu•~liendo con la función para la que 

hU~ieran sido creados. 

Esta evaluación servir~a para aprovechar los aciertos y a tratar 

de evitar las Callas de cualquiera de las etapas para que cada 

vez ae vaya haciendo una planeación urbana sino perCecta si para 

estudiar la potlibi11dad de reestructrurar esos espacios o como 

experiencias para futuros proyectos. 
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CONCLUSIONllS Y SIJOERENCIAS. 

LAS COllCLUSIONES 

Lo que se puede concluir, una vez terainada esta investigación, 

es que la planeac~6n urbana ha tenido una estrecha rela~ión con 

el trabajo social. aunque ésta no aparezca en escritos donde se 

analice su afinidad y reprocidad. 

La planeaciOn urbana busca, a nivel general, la t:ransformac.ión de 

las sociedades a través de la organización de espa~ios fisicnR y 

sociales. y en ese mismo sentido el trabajo social in~enta que 

las necesidades de las so~iedades sean satisfechas, de ahí 1~ 

posibilidad de esa relación tan necesaria en la for•a en que se 

propone. en este trabajo·. 

La exposición del problema de la planeaci6n urbana asi como la 

propuesta desde la perspectiva de trabajo social parecerá 

liaitada y seguramente lo es, no obstante, es un intento de 

partic~paci6n desde esta profesión a la planeaci6n urbana hasta 

ahora poco trabajada, que se considera que si bien no reune todo 

lo deseable -en parte por ser et primer trabajo de investigación 

sobre la •ateria de la que suscribe-, si es uno de los primeros 

acercaaintos ·:Que con el tiempo, Ya con otros trabajos y 

eesuramente con la préctica ya obtenida se irá mejorando: ademés 

se tiene _la certeza de que este tema serA, cada vez •6s, tomado 

en cuenta por gente seria préocupada por contribuir a la solución 
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de los proble•as que aquejan a las ciudades. 

Las sociedades y su desarrollo avanzan y la busqueda a la 

solución de sus proble•as inherentes tiene que ir igual~ente al 

dia. por lo que seguramente tanto los teóricos asi como las 

autoridades encargad~s del planeamiento urbano tendrán la 

necesidad tarde o temprano de buscar el •ejoramiento o el cambio 

en las for•as de llevar a cabo el proceso planificador. Para 

cuando esto suceda el trabajo social debe estar a la orden del 

dia para dar respuesta satisfactoria desde su ámbito; por ello, 

si este trabajo puede contribuir por el momento para la discusión 

acerca de que si es indispensable el trabajo social en el proceso 

de planeaci6n urbana y si justifjca su indispensabilidad será un 

logro de apreciarse, porque aunque suene a filosof3a a~ 

dignificante para el trabajador social que se le tome en cuenta, 

y que asu vez él mismo se de su lugar. como un profesionista a la 

altura, capaz de responder a los retos que se le planteen. Y es 

que demostrar que su papel dentro del proceso de pl~neación 

urbana es de vital importanc~a es un reto que tendra que salvar, 

y este reto es importante por9ue es esencial que el equipo 

interdiaciplinario que participa a~tualmente en este proceso, que 

en su •ayoria son del área técnica. se de la oportunidad y la 

ofrezca -co•o ya se mencionaba en algún parrafo de este trabajo-

de explotar a su •~xi•a capacidad al área social para darle Mayor 

apertura a la pla.neaci.bn urbana ... redundando con ello en 

resultados aprovechables que vengan a beneficiar en última 
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instancia a quienes est6 diricida esa planea.ci6n y que son los 

habitantes de las ciudades. 

Para que el ais•o trabajador social consiga su lugar en el 

desarrollo de la planeaci6n urbana es necesario que tenga 

deCinido su papel en dicho proceso. con esto Se quiere decir que 

tendr6 que aprehender la inCor•ac16n y los conociaientos de tal 

pproeeso para ubicarse en él a través de sus etapas, ello Jo 

lograré recurriendo a la 1nCor•aci6n teórica, pero sobre todo con 

su inserción en el propio proceso porque con la experiencia que 

vaya adquiriendo a través de esa inserción los conocimientos que 

vaya adquiriendo podran ser mejor digeridos. 

Con lo concluido hasta aqui pudiera parecer que la que hab1a 

tiene ya decirrada su ubicación como ~rabaj~dor social en el 

proceso planiCicador urbano, y no, no ~s.el próposito de esta 

conclusión, es sólo la inquietud lo q~e la •otiva. sin perder d~ 

vista que es una proCesionista rec~en dese•pacada, co•o muchos 

ot:ros, que .piensa que se puede dar .,y hacer •ucho si se tiene 1 a 

oportun~dad. bien sea porque se brinde, bien sea porquue se 

busque. Obv~a•ente no se quiere rayar en 1o subjetivo y se esté 

consciente de que la inserción de este proCesto~is~a o de 

cua1quier otro del 6rea social en el proceso de planeación urbana 

no verA resultados optiaos- in••ediatos, las consecuencias son a 

largo plazo coao en todo proceso en donde se vienen llevando a 

cabo for•as .de acción bajo concepciones aceptadas por afios y 
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cuando se requiere de darle otra dirección o •ejorarlo, a través 

del tie•po pasa por etapas de discusión, de aceptación. de 

edaptac16n, de a•1•~laci6n, etc., en fin Por todo un espacio de 

tranaiciOn para que por últi•o co•ience a fun.cionar y a dar los 

resultados esperados. 

Pero Vale la pena esperar si finalmente se alcanzan los objetivos 

planteados. 

LAS SUGERENCIAS: 

seria provechoso para ~a carrera que la misma Escuela Nac.ional de 

Trabajo Social ofreciera mayores expectativas para el alumnado en 

los caapos que puede abordar el trabajo social. en este caso la 

escuela podria a través de las prActicas institucionales -que se 

cursan en el 9o. semestre- concertar acuerdos con las autoridades 

correspondientes de los oraanismos encargados de la planeación 

urbana para intentar convenios con ellos a fin de ampliar las 

prActlcas institucionales a este campo; para que ello sea una 

opción mAs para·e1 futuro profesionista de esta carrera que le 

per•ita saber que puede incursionar en esta actividad y c6•o 

podria hacerlo. 

Aquella seria una mañera de ir introduciéndose en la materia y 

despertar la inquietud en este prof esioniata· para em~zar a 

relacionarse con la planeación urbana y, a su vez los organiaaoa 

dedicad~s a ello tendrian la oportunidad . de conocer a la 
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profesión desde otra perspectiva que no sea s6lo coao eleaento 

auxi1iar. 

A•i•~aao se pueden llegar a acuerdos entre aquellos organismos y 

la e•cuela para que se den conferencias acerca de lo que hacen 

ellos en la aateria y. a su vez la escuela de a conocer el perfil 

del proresioniata en trabajo social. El interca•bio de estas 

conferencias seria un apoyo importante para descubrirse y darse a 

conocer entre si planeac16n urbana-trabajo social. 

Otra posibilidad de conocimiento y acercamiento seria a través 

del intercaabio entre las mismas ~scuelas por medio, igualmente 

de conferencias, por ejemplo entre la ENTS y la Facultad de 

Arquitectura de la UNAH, ya que en dicha facultad existe la 

licenciatura en planeaci6n urbana, asi como la maestría y el 

doctorado. Otras instancias más serian, la ESIA del IPN 

directaaente en la Sección de Graduados en donde se imparte la 

••estria sobre planeaci6n urbana, Y; la •aestria en planeación 

.. tropolitana ofrecida por la UAH-A. 

A trav611 de estos intercambios se puede analizar qu6 hay a nivel 

teOrico de una y otra disciplina, de qué adelecen y, buscar su 

corre•pondencia a ese nivel sin olvidar el práctico. 
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ANEXO A 

CUADRO 1 

IllDUSTllIA DE LA TRAICSFORltACION EH LA Zl1CH 1930-1975. 
UllIDADES 

-ERO DI! ESTABLECIHIEllTOs POR AÑO 

1930 
3180 

1940 
4920 

1950 
12704 

1960 
24624. 

1970 
33185 

1975 
34543 

FUENTE: TOHAOO DE GARZA. GUSTAVO. "EL PROCESO DE 
INOUSTRIALIZACION DE LA CIUDAD DE HEXICO". EN CEESTEH 
No. 3. 1981. pp. 106-108. 

CUADRO 2 
POBLACION URBANA Y RURAL EN HEXICO 1900-1980 

HILES DE HABITANTES. 

AÑO TOTAL URBANA RURAL URB. " RUR. ~ 

1900 13607 3892 9714 28.6 71 .4 
1910 15160 43St 10809 28.7 71.2 
1921 14334 4465• 9869 31.1 68.9 
1930 16562 5540 11012 33.4 66.6 
1940 19653 6896 12757 35.0 65.0 
1950 25791 10983 14807 42.6 57.4 
1960 34923 17705 17218 50.7 49.3 
1970 48225 28308 19916 58.6 41.4 
1980 67567 40675 26892 60.2 39.8 

roENTE: SPP. TNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORHATJCA. 1982. 
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ANDO B. 

Ley Orc6nica del Departa11ento del Distrito Federal (1984). 

Capítulo I. Del Gobierno y Territorios del Di5tri~o Feder&l. 

Articulo 3o. El jefe del Departamento del Distrito Federal se 

auxiliar• en el ejercicio de sus· at:ribnciones. que t:o•prenrlen el 

estudio. planeación y despacho ·de los asuntos que c~•pe~~n al 

Departaaento del Distrito Federal. en los tér•inos de et;.t~ ley. 

de las siguientes unidades adainistrativas: 

Parrafo IV. La Secretaría General de Desarrnll~ Urrn.no y 

Ecolocía. para atender. priaOrdialmente. las aaterias relat~vas a 

la proyección 

aabiente ... 

del area urbana y los probleaas del .edio 

capitulo XI. Distrito Federal. 

Articulo 170. Al Depart~~to.del Distrito federal correRponde el 

despacho de loS-siguí~tes asuntos en aatería de gobiernn: 

Parrafos I~ 'Ada~ni•trar 1os bienes de do•inio público y los de 

do•inio privado del Departa11ento del Distrito l'ederal, en los 

t~inoe de las disposiciones legales ap~icables. con la 
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intervenc16n que corresponda a las secretarias de Desarrollo 

Urbano y Ecolocia y a 1a de Progra•aci6n y Presupuesto; y 

IV- Llevar recistro ~ control ele 1os bienes •Uebles e inauebles 

del Departalll!Rto del Distrito Federal y vigilar su adecuadp uso 

y conser~ae16n. asi co.no ordenar su recvpr:rac16n administrativa 

cuando proceda, con la in't.ervencion que l'as leyes otorguen a las 

seC:retarias de Desarrollo Urbano y Ecologia y a la de 

Proa~••aci6n y Presupuesto~ 

Articu1·0 t9o. Al Oepar'ta-.ent.o del Distrit:o Federal corresponde el 

despacho de loa siguientes asuntos en •ateria de ~acienda: 

Parrafo XIX. Oiseftar el sistema integral de la planeación par~ el 

Distr1to Federal. asi coao la elaboración de programas 

financieros anuales~ de acuer-do a los lineamientos que conforme a 

au respectiva comrpetencia elCpidan las secretarlas de Progr;::iimar::-itln 

y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público. 

Articulo-200. A~ Departamento del Distrito Federal .corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos en ~ateria de Obras y 

servicios: 

Parrafos l. Fijar la pol~tica. la estrategia, lineas de acción y 

siste•as·técnicos a que deban sujetarse la planeaci6n urbana y el 

aejoramiento y pro~ecclón del entorno ecológico de la Ciudad de 
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~xico. con la intervención que le concedan las leyes a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia; 

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de 

las obras y servicios a cargo del Oeparta•ento del Dis.trito 

Federal, conCor•e a lo dispuesto por la l.ey de Obras Públicas y 

su regla•ento y demás leyes aplicables. dando la intervención que 

corresponda a las secretarias de Progra•ación y Presupuesto y a 

la de Contraloria General de la Federación; 

III. LLevar a cabo la supervisión de los divPrsos servicios <1ue 

preste, concesione o autorice el Departa•ento del Distrito 

Federal; 

IV. Elaborar los estudios y proyectos de sistemas de -"'CU~ pnt-C'ble 

y alcantarillado y en su caso realizarlos; controlar v vigilar 

los pazos profundos y los •anantiales. asi co•o sancionar las 

conexiones irregulares a las redes de distribución de agua 

potable y alcantarrillado; 

V. Ordenar la elaboración de los estudios y proyectos y, en su 

caso, realizarlos, para el parovechamiento de agua potable v para 

el •anejo de las aguas pluviales, CluvJales y de des~rdicio: 

VI. Dictar 1as políticas generales sobre la construcción y 

conservación de las obras públicas, asi como las relativas a Jos 

progra•as de remodelación urbana en el Distrito Federal; 
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VII. Establecer las politicas del Departamento del Distrito 

Federai en •ateria de planificación, cuidando de la aplicación de 

la Ley del Desarrollo Urbano del propio Distrito Federal y RU~ 

reglamentos. intentando las acciones judiciales o administrativas 

procedentes en caso de ocupación ilegal de predios; promover l~ 

reseneraci6n de colonias populares: elaborar y eJecu~ar proeramas 

de habitación y de fraccionamientos de acuerdo a su presupuesto o 

en colaboración con las instituciones del sector pi'lbl i co y 

privado y la regularización v rehabilitación de las colonias v 

zonas urbanas; 

VIII. Llevar y mantener actualizado el Registro del Plan Director 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del 

propio Distrito Federal; 

IX. Señalar las normas para atender y vigilar la debi.da 

prestación de los servicios públi~os; 

X. Regla•entar el establecimiento de fábricas y coaercios y, en 

general. el ejercicio de cualquier actividad, en términos de que 

no produzcan ruidos que cuasen molestias a los moradores en zonas 

destinadas~ habitación; 

XI. Autorizar la expedición de licencias para ejecutar obr~s de 

construcción, ampliación, modificación, conservación y 
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mejora•iento de in•uebles. asi como respecto de industrias, 

talleres y bodegas, números oficiales. alinea11ientos, 

construcciones y anuncios en loa tér•inos de las leyes, 

regla11entos o disposiciones administrativas; 

XII. Deter•iñar la actividad que deba considerarse de servicio 

público y, 

XIII. Fijar y ejecutar las politJcas de] Dep~r~~Men~n del 

Distrito Federal en materia de prestación de S"?'rvtcins pühlico~; 

XIV. Fomentar 

autoconstrYcoión 

la 

de 

construcción 

vivi~nda, 

y, particul~r~ente, 1 .. 

para ampliar la r.o~r~ur<"' 

habi tacional. planificando las acciones nec.P.sari as al P.f"P.c tn. 

formulando programas conexos en materia de tr<"baj.-i v r~crei'lcinn 

y, 

XV. Promover la operación eficien~e del transporte público ~n ~1 

áre& metropolitana y crear la infraestructura ne~esaria par~ 

ello. 

Capítulo V. De los Organos de Colaboración Vecinal y Ciuadadana. 

Artículo 44. Los comités de m~nzana, las aso•-::iaclone!"> de 

residentes las Juntas de vecinos y el Consejo ConguJtivo del 

Distrito Federal, son órganos de colaboración vecinal y ciudadana 

su concurso mediante e] ejercicio de las 
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atribuciones y cu•pliaiento de las obligaciones sefialadas en es~a 

ley y en los regla•entos respectivos. 

Articulo 45. En cada una de las deleeaciones del Depar~ftaent~ del 

Distrito Federal. se integrar~n los co•ités d~ •an~an~. 1~~ 

asociciones de residen~es y una Junta rle Vecinos y parA P.1 

Distrito Federal un Consejo Consultivo. en la foraa siguiente: 

Parrafos I. En cada aanzana del Distri ~o Federal habrt. tJn coai to? 

de ciudadanos; entre ellos se disignara. en foraa direct~ al jefe 

de •anzana; 

II. En cada colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional, los 

co•ités de nanzana integraran la correspondiente a~oci~ción ~e. 

residentes; 

III. En cada una de las delegaciones del del Distrito Federal. 

con la participación de las asociacion~s de residentes, ~e 

intecrarA una Junta de V~~nos. en la·ror•a en que deter•iru:o ~¡ 

recla11ento respectivq y, 

.,- .. 
IV. En el Oistrit:o Fe<teral funcionara un Consejo C"onsul t ivo que 

se ~nt~grarA con 1os presidentes de las Juntas de vecinos. Los 

sup1entes.de ·éatOS ta•~ién tendrán este carác~er an~e el propio 

Consejo. pero sola11ente actuarán en ausencia de los propietarlos4 

Articulo 464 Los co•ités de aanzana y las· asociacione~ O~ 
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reaidentes. prestarAn su concurso .ediante el ejercicio de l•e 

atribucionem y cu•pliaiento de las obligaciones que le señales 

1oa realaaea~os respectivos. 

Articulo 47. Son atribuciones y obligaciones •iniaas de las 

juntas de ..ecinos: 

Parraros I. Recibir inforaaci6n aensual sobre la pres~aclón de 

los servicios públicos de la autoridad correspondiente; 

IJ_ Proponer al delecado. 1as medidas que esti•en convenien~es 

para tteJorar la prestación de lo~ servi~ios p~blicos y sugerir 

nuevos servicios: 

111. Infon1ar al consejo Consultivo y al delegado resc~c~iv~. 

sobre el estado que guarden ... biblioteca~. auseos • .er~ados, 

hospitales. panteones. zoológicos. centros recreativos, parques, 

jardines •..• Y. en general todo aqu~lLo en que la r.o•unidad tengA 

interés; 

IV. Opinar y proponer soluciones sobre los servicios educativos, 

públicos o privados, que se presten en la delegación; 

VIII. Opinar sobre los probleaas de vivienda. servicios 

san~tarios y otros asuntos de interés social; 
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IX. Conocer oportunamente J.~ progra•as--de obras y servicios --~l1e· 

afee.ten a su comunidad y proponer adiciC'lnes y 1nodific.aciones 

sobre loe al.•8C>tl; 

X. Recibir contestacl.6n y explicación suficiente sobr~ f:;llf:; 

opiniones y proposiciones por parte de la autoridad compet~nte y, 

XI. Las de96• que seftalen 1aa 1eyea y reglamentos. 

Articu1o 48. La inte&ración de las juntas de vecinos 5e har~ cnn 

la oportunidad necesaria. para que el Consejo Consul~ivo pueda a 

su vez integrarae. y funcionar dentro del término que fij~ su 

recla.ento. 

Articulo 49. En la primera sesión que celebre el r.onsejo 

Consultivo. después de su int:.egración, designará de entre sus 

aiembros. llediante cédula de votación, un presidente y ~u 

respectivo suplente. 

Articulo 50. Los cc-rgos de aie•bro~ de los com:i.tés d'=" manz;:i.n.:., rie 

las asociaciones de re..~iden~es y dP- juntas de vecinos, sP.rán 

honorarios. 

Articulo 51. Correspande a1 Consejo consultivo las siguientes 

atribÜciones: 
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Parrafos I. Colaborar con el jefe del Departa•ento del Distrito 

Federa1 para la debida ad•inistraCión pública y en especial paira 

la eficaz prestación de los·--servicios generales, eñ la for•a que 

fije~ la• leyes y resla11entos aplicables; 

II. Proponer a la consideracion del jefe del departaaento del 

Distrito Federal. proyectos de leyes y reglamentos y refor•a~ o 

derocaciones de leyes y recla•entos vigentes en el propio 

Distrito Federal y opinar sobre los nuevos proyectos o snbr~ las 

refor•as o abrogación de los ya existentes. que pr<Y.edan de 1as 

autoridades del Distrito Federal. Asi•isao. sobre est~s •a~erias 

prO("·-·aer al jefe del Departa•ento. la instauración del referéndu• 

y apoyar o no a la sustanciación de la inir.ia'tiva pop1lc-r: 

111. Inforaar al jefe del departa•ento del Distrito F~ral. de 

las deficiencias que surjan en la adainistraci6n publica Y. 

especialmente. en la pr.estaciOn de 1os servicios generales de 

cualquier ti.po; 

IV. Proponer que ddeterilinada función o activi.dad qu~ se rlNll1ice 

recular y continuamente. se declare servicio plblico. cuando 

esti•e que es de interll!s püblico y de utilidad general; proponer 

que alS(ln servicio p(Jblico prestado por particulares. por una 

perticpac:l.6n eetatal o por algiln orcanis•o 

descentra2izado. pase a serlo por el DepartallE!'n•~istrito 

federal. o viceversa y. proponer la declaración y creación de 
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nuevos servicio. pQblicoa; 

v~ Opinar aobre estudios de planeación urbana: 

VI. E•itir opinión al jefe del Departamento del Distrito Federal 

acerca de la politica fiscal del propio Departamento; 

VII. Coordinar los trabajos de las juntas de vecinos; 

VIII. Conocer oportunamente en su integridad los planes y 

procraaas de obras y servicios del Distrito Federal y proponer 

adiciones y modificaciones sobre los mismos: 

IX. Recibir contestación escrita y explicación suficiente sobre 

las resoluciones de 1a autoridad competente, en relación con sus 

opiniones y proposiciones y. 

X. Las dem~s que 

aplicables ... 

fijen esta ley y otras disposiciones 

Ley Orgánica del Departamento del Dsitrito federal publicada en 

el Diario Ofical de la Federación el 29 de diciembre de 1978. 
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Inatrwoento aplicado en 
investicaci6n de CallPO-

ANEXO C. 

las encuestas 

UIHVKRSIDAD NACIONAL AUTOllOllA DI! MllXICO. 
DICUSLA MCIOllAL 1111 TllABAJO 9DCIAL. 

rea1izadas en la 

lllCUSSfA DIRIGIDA AL !!QUIPO IllTllRDISCJPLl""RIO QUI! LA_,.. 1111 EL 
Da'ARTAHEln'O DEL DISTRITO l'ltl>SRAL 1EN SL ARllA DI: PLAllEACON URBANA. 
PAM OOllOCD EL GRADO DIE PABTICIPACIOfl DEL TRABA.JADOR SOCIAL 11111 ---
3. C4IJé procesiones intervienen en la planeaci6n urbana?_ 

4. i.Hacel> estudios previoa del Area a planifiear?. 

s. i.Cllu& toman en cuenta de esos estudioa?. 

6. ol.CuAl. es la participac16n de las C011Unidades·en el procese> de 
pl.....,,..cion?. 

7. G.Qu6 etapas comprende la planeación urbana?. 

a .. .u:onoce laa 1abo!"el!l que realiza e1 trabajador socia1? _ 

9. ¿Participa 
pl.aneaci6n? 

el trabajador BOCi.al en 1aa etapas de Ja 

Sl. - cuales. llo. por qué. 

10. ~l seria el. .,_....¡ del trabajador social en las etapas _._?_ 
11. i.Cree usted que el trabajador aocial aporta aleo a J.a 
pia-ci6n urbana?. 

Sl. qué aporta. "°· por qué. 

12. ~ dar eJ-loa concretos de acciones de planeaeión 
r..J.J....._ en el D.P. entre l.oe .- 1982-1988?. 

13. t.Partlclparon los trabaJadores·aocJ.ales en esas acciones? 

Sl. de qué aanera. -·por qué. 

14. Rsiate actual.men~ un proceso de evaluación de 1as acciones 
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de planeaci6n e11prendidaa en el periodo ilencionado? 

Si, de qu~ •anera. No, por qué. 

IDITREVISTADOfi, 
FECHA' . 
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