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PREGUNTAS DE UN OBRERO QUE LEE. 

lQUIEN CONSTRUYO Tebas la de l~s siete puertas? 
En los libros se mencionan los nombres de los reyes. 
lAcaso los reyes acarrearon las piedras? 
Y Babilonia. tantas veces destruida. 
lquién la reconstruyó otras tantas? lEn qué casas 

Bertold Brecht 

de Lima. la resplandeciente de oro. vivian los albaniles? 
lAdónde fueron sus constructores la noche que terminaron 
la Muralla China? 
Roma la magna está llena de arcos de triunlo. 
lQuién los construyó? 
lA quién vencieron los Césares? Bizancio. tan loada. 
lacaso sólo tenia palacios para sus habitantes? 
Hasta en la legendaria 4tlánlida. la noche que lue devorada 
por el mar. 
los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos. 
El joven Alejandra conquistó la India. 
lEI sólo? 

--César venció a las galos: 
lno lo acompai'laba siquiera un cocinero? 
Felipe de Espai'la lloró cuando se hundió su flota. 
lNadie más lloraría? . 
Federico Segundo venció en la Guerra de Siete Ai'los. lQuién 
más venció? 

Cada pagina una victoria. 
lQuién guisó el banquete del triunfo? 

Cada década un gran personaje. 
lQuien pagaba los gastos? 

Tantos informes. 
tantas preguntas. 



A mis padres: 

Abelina y Alfonso. 

A mis abuelos: 

Andrea y Francisco 

A la memoria de mi abuela: 

Cecilia. 

Gracias. 
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INTRODUCCIÓN 

Aplnir de 1940, 11 KCllrlción del proceso de indu11rialiuc:ión 1e produjo, prillcipllmen1e en la 

ciudad de Me.ico por Mber lllCOlllrado en ella un mercado incipiente y una i ........ -.ómicl, 

ll9ca y -iat adecuada y la diiponibilidld de un mercado amplio de trabljo. Ya que 111 lot 10·1 y I0'1 

•• ,._ • IClllero, rebasó 101 llmitea de la ciudad, llepndo a loa municipio• conurbadoa, 

,...._ que difWmlln autom llaman con el nombre de macrocefalia, meplcipolla, lllllldll Ulbana. n 

dacir, la ajlllllión y C!Kimicnto del irea urbana. Ante elle crecimiento tu relacionn entre lo Nral y 

wlMno pierden Mlltido, en ella desaparece la idea de la ciudad como una área pequefla de ascnlaniientos 

l\ienn. Elle procno 1e extiende ampliamente de 111 núcleo oriainal. 

En la ciudad de Mé-ico, los municipios conurbldos son la expresion mis clara de la imponancia y 

sipillcación del proceso de urbanización, pero el acceso a la tiern y a la vivienda para la población de 

bajos inweso1 es \'lsto como objelo de sobrevivenci1, et alto collo de 101 bienes inmobiliarios, los alto• 

intereses de 101 credi101 bancarios, así como de la incapacidad del Gobierno Federal para alender las 

dtmandas, han llevado a la población a ocupar de manera creciente tierras sin 1ervicio1 dificiles de 

urbanir.ar. lejanas y ademas en tierras ejidales, para construir su propia vivienda con de.echos 

desvalorizados. a utilizar herraniientas rudimentarios y e&Casos, a utilizar pane de su tienipo de 

descanso para 11 \'lvienda denominada de Autoconstrucción, que en los últimos anos ha sido la 50lución 

que plantn el aollilmo fechral ante el ara\'lsimo problema de la vivienda. 

Caracterillica de \'lvienda que se presentó y esta presente actualmente en 101 municipios conurbados, 

entre ellaa el municipio de Chalco fenómeno que se esta deaarrollando de manera impresionante sin 

tener una planillcac:ión adecuada a sus necesidades de expansión, debido a que si en 1910 se tenia 

ll,059 viviendas de autoconstrucción en cambio para 1990 ya habla S4, I SS viviendu, es decir, un 

incr~o del mis de 415%. 

Por esto, Chateo, surgió como producto de una fuene concentracion del capital y por la necesidad de 

contar con una enorme mua de pobres laboriosos en la ZMCM, condición que • requiere para 

garantizar el proceso ininlenumpido de la acumulación. 



Allle el ....,,_ pnml, 1C1U1lmen11 el pbiemÓ - 1111e un paAdipna: el -'ibetaliuno, con 111 

deumlllo et fbturo de la pl111inc.ción urbana es ~e poco llenlador, 11 - anre la 

delnplll'izaciÓll de la actividad económica est11al y el l'onaltlc:imienro de la propiedad privada. 

Vincular los problemu de deurrollo uibano en México. relacionados con los propunas de ajulle de 

corte ncoliberal, fondomone11ri11a y bancomundiali111 que se han aplicando en América Latina detde 

los lilol setenta, en el caso de nuesrro pais, desde 1proxirnadamen1e en 1912, • putir de las cana de 

intención suscriru con el FMI, y lu cuales se les ha llamado de diferente manera. como Pl111 lnmedia10 

de Reordenación Económica (1993). Plan de Aliento y Crecimiento (PAC, 1916) y los po11eriormen1e 

Ramadas Pactos de Solidaridad que desde 1911 halla su última versión de 1992 como PICIO pu• la 

Estabilidld. la Competitividad y el Empleo (PECE) pricticamente pl1111an cómo debe aju111ne las 

principales variables macroeconómicas, "si:mpre que los paradig1n11 neolibetales li.ondamen11le1: 

reducción del gasto público; mayor aliento y prantias al capital privado, tanto nai:ional como 

elllranjero; disciplina fiscal que implica el saneamiento de las finanzas públicas a fin de obtener superivit 

fiscales en I•• cuentas publicas; menor intervención del Estado y sensible reducción del sasro para fines 

no productivas, el decir, en psto pan fines sociales como VIVIENDA de inter~s social, que desde el 

ingulo pragmático de los negocios es poco redituable, asi como de los psaos de educación y cultura, 

considerados altamente improducti\'os e inftacionarios•.1 Debido a que el pro)e<to ncofiberal esta en 

contra de todo aquello que esta subsidiado por el aobiemo y accesible a todo el pueblo, ya que ello 

provoca gasto ptiblico improductivo que sólo 1e111 aumento del ci"ulanre monetario y por ende el 

mayor enemigo del neoliberalismo: 11 inftación. 

No es sólo el miedo a la inft1ción, sino bisicamenre verse en la incapacidad de conseauir abono 

inlemo necnuio pua papr tanro al servicio de la deuda aterna como el abono principal de la misma. 

es decir, caer en lo que ""' han temido estos dos últimos ptelÍdentes: el maamplimiento de loa 

eompn>misoa con la banca internacional. Por ello, ae recune a la priv1tización o venta de empresas 

t OllU w~. Anulo. ''l>1111111ilibrio Ullllno ca et p...,_ Nll>lillenl", ca Cirios a-- Lemtis. Las S'andoi 
C ....... dlf Mf•ICIO• el Mlrco - dd Ajlasle EMnxtural, Snlo Scnúaario • ~-~D.F.: U.N.A.M.· 
llEc. 19'J . ...,_ 11. 5tlllraylllo mio 



p.-111111 ... y .i dll•="*""° del Elhdo, que COllllituye 01ro de lol pil- Mm- dll lllllllllo 

MOli1lerll llblldiA cuyo objttM>, Nit1r1111111, no a ucar al pal1 de la crili1, lino ~e 

__._lo ... polillle e fin de ...., con (lllllhallided la deuda y •bu-. ditclpuloe del FMI y 

dll BM, que 111ilo11_.e '1i¡i11n el cumplimiento y la evolución de 101 prOlfllllll de Vi•e en lol que 

illMMlnM - llllidlld 1Upn111Cional. Ello aun cuando se 11111ncia que tales .,,..,_a de •e -

........ -.icMo. 

Allle lllU pa11ticu, 1610 hace que halla mil detempleado1, mú carenci11 de poder adquilitivo y por 

lo tlMo ""8 dlllcil pera la due obrera la adquilición de une vivienda en propiedad. La tenencia 

pll.-J y el Ett..to a Nducir la orcna de vivienda en alquiler, a desarrollar vivilnda cr. COftllrucción y 

,.. wn1a, a 111vés cr. prop111111 escatala, 10n ineficientes y "- empujar a la clase trabajadora hacia 

la IUIOCOllllrucci6n (f'onnula 'mi¡ica" de solución del Gobierno ante el problema de la vivienda) Por 

lo que el Sector obrero deberi resolver 1U necesidad en la periferia urbana mediante la fonnula de la 

compq de un t.,,_ en un rraccionamiento ilegal o la invasión. La auloconstrucción es resultado por 

la vta propi8 del trabajador, es decir, el costo de construcción lo realiza al propio trabajador, por lo 

tanlo, es1a vivienda deja de pesar IObre el 11lario, deja IOCialmente de rormar pane del valor de la 

.,._de trlbl¡jo y ul el patrón incrementa la plusvalía que se apropia por la vi• relativa. 

Por estu r-. la clase obrera no teniendo otra alternativa, tendri la necesidad de ocupar, aún 

lfriespndo ., propi8 vida, terrenos baldíos, invadiendo de terrenos ejidales o se entresarán a 101 

llrrllenientes UllUfllOI y venalal, cuya actividad es el fi'accionamiento ilepl, extendiéndose asl en 101 

municipios conurbado1 de la ciudad de México, acrecentando la mancha urbana, crecimiento mal 

planillcado, lllilquico, con escua construibilidad, lin posibilidades normales de extensión de servicio• 

urllanot. AUn ul alll cons1ruir6n IU vivienda. también antihigiénica, inlalubre, i1111pr11 y hacinada, que 

-*a la - el llimllolo y le resuhado de 111 condiciones de e.plotlCión del capital. 

Por estU nzonea 101 objetivot en esta investipción 10n demostrar que una adecuada planificación 

urbana por parte del 1obiemo municipal rqulario 101 asentamientos irresut- y la dillribuci6n 



ldeailda y no INrquica del suelo, mejorar los MrVickls y equiflllllientos urbanol, en beneficio de la 

pablaci6n prolctarilda. 

TCllllllldo en cuenta. estu razones. se eligiO la t«Mia manústa como base para este trabajo, por 

CClllliderar que explica mejor el fenómeno de la vivienda de autoconstrucción, asi como de la 

mctodoloaia del ma1erialismo hillórico 

Por tal molivo, el presen1e 1r1b1jo se divide en cu1tro capilulos, el primero tr11a de la rel1eión entre 

el marxismo y el deurrollo urbano. 11i como el pipe! de la vivienda en el modo de producción 

e1pitalista como mere1ncia de acuerdo 11 grado de desarrollo de 1cumul1ción del capital; en el seaundo 

e1pi1ulo, se 1naliza 11 tendencia de 111 diferenres "planificacione1" urb1nu. ui corno el proceao de 

urbanización, ademb de fu politica• a la vivienda entre 1970-1994 1plicadl1 en Mexico; el tercer 

capitulo por la m1gni1ud de su impon1ncia por contener el desarrollo d.· nues1ro problem1, 11 vivienda 

de auloconstrucción en el municipio de Chalco, an11izamos, la dimensión regional, el crecimiento del 

espacio melropolilano. la vivienda de 1utocons1rucción enlre 1980-1994, sus pobladores. 

fraccionadores y el papel del e111do que juega anre esle fenómeno, asi como la separación que hay en el 

municipio; y por último en el cuano capilulo, que se refiere a la planificación como la alternativa a la 

vivienda de autoconstrucción, se hace enfasis en la p1nicip1ción de la pobl1ción como sullento de 1al 

cambio de una economia de mercado a una economi1 planificada. asi como el pl1nteamien10 de un 

modelo urbano planificado anle dicho problema. 

Tómese en cuenll que este 1r1bajo no es nada acabado, apenas un primer acercamiento al problema 

de la vivienda y mas especificamente la de auloconstrucción. Por 111 delimitaciones de informaciones 

del gobierno municipal y de los organismos públicos, por lo 1an10 estoy consciente de que tiene 

carericiu en cuan10 1 la profundización de diversos a1pec1os mencionados a lo largo del trabajo. Pero 

esperando que en una linea general contenga los elemen1os de análisis necesarios par1 abordu el 

problema 

Por úhimo, quiero desracar que la economia no es nada más análisis de: intlación, deuda exlerna, 

devaluaciones, crisis, mercados desle.tles, ele., sino que ademas la economia es urb1no. 



CAPITULO l. 

/llAlfCO 1EÓIUCO DE llBFEllENCIA 

1.1. El M1n.._ ' el Dnll'l"llle ur1111-
E1 llbido que los temu de wlilis sobre 11 ciudad y I• urbaniución e1plllliM1, no NCibllnJn un 

1r11amienlo lillcmitico en las obras de Mane, lu ref'erenc:lu a la ciudad y a los pmblemu urblnot 11 

encuentran dispenos en diferentes fl'a¡pnentos en lu obru Marxillu (Mux·Enpls). 

Le finalidad de este primer apartado es 11 de estructunr los principios de anililis de la ciudad y 11 

desarrollo urbano. 

El primer acercamiento Marxista sobre desarrollo urblno lo encontramos en la aepereción •re 
campo y ciudad, sobre esto Marx nos plantea: "la mis importante división del tl'llbljo fllico y npiritual 

e5 la separación de la ciudad y el campo. LI contradicción entre el campo y la ciudad com~ - 11 

trinsito de la barbarie a la civilización halla llegar a nuestros diu. •J 

Esta separación, hace que la ciudad tenp un 1parato administrativo de un órpno de orden, de 

instituciones que cobren 101 impuestos, en otras palabras que tengan un réaimen c:olectivo y por lo tamo 

de un1 politica en genenl, en cambio en el campo es el reRejo de lo contrario, se haya en la abloluta 

soledad y al aislamiento. "LI comr1posición entre el campo y la ciud1d solo puede darse dentro de 11 

propiedad privada, es 11 expresión mil palmaria de la absorción del individuo por 11 división del 

trabajo ... absorción que convierte 1 unos limitados animalea urbanos y a otros limitados animala 

rústicos ... el trabajo vuelve a - aqul lo fundamental, el poder sobre 101 individuos y miemru exista ese 

poder, tiene que existir neceuriamente la propiedad privad• •• 

lu forma de propiedad y la división del trabajo COllllituyen 111 cateaorias '*"rala que aplican 11 

tnnlÍonnación de 1u relaciones sociales y de las conligureciones territoriala en cada ~ 

históricamente determiftld1. 

1 Mlrll, Callao. ºLa ldlolalil Alemlu". MWc:o, D.F.: Ed. QuiNO Sol, (d.). HI. Sl. 
, MllX, e.tao. Op. Cil. Ns. R 

5 



TlllllllWn pulde ODMlllirw tlCI llPlflCión 1111rc 11 ctpilll y la propiedad -. 11 lillni. - 11 

dllumlllo ...... indlpendilnle ele la IOCildld rennorill, .. decir, • - ............. 

llOlamcnle ...,. el t....,. y en el intercambio. 

MllX y ~ dlnlulllru que los periodos hill6ricol ~· a 111 ......._..,... • 

dllamlllo de la dMlión IOCill del trabajo son la lllpml6n ele las divenu l'onnu llltlóricaa • 

prapiedld. que la llrilluyen cancterillicu apeclflcu a ... condiclonel materialll de produoci611. Ali 

- ldentillcs lli pmentan caracterilticu espllCiala diícmtta, 11 decir, lo illl__.. • -· 11 

daarrollo de la udlanización al'81\Uda en loa si¡uienles modot ele producción: Primitivl, Elclavi111, 

Feudll y Clpiuliu . 

At.• Pnd11tcW. l'ri•lllva t1w U .. a•lucl6tl. 

Bajo, el modo de producción Primitiva, que nprnenló el periodo mil llflO de la hi11oria de la 

lurnanidad, su caracterisrica principal fue la propiedad colectiva sobre los mediol de producción y el 

casi nulo deaarrollo de 111 fuerus productiv11. Le era imposible vivir en ucntamitfttoa permancnln con 

mayor c1n1idad de población debido a que se requeria lfllldea elltensio- de tialu para obrener el 

alimemo de lo• indlviduo1. La aparición de la alde1, loc81idad en que la mayoria de su1 habi1an1es viven 

en f'onna mi• o llllllOI pennanerun pero lisuen dedic.lo1 a la llClividad primilhl, lipiflc6 un primer 

paso hacia la aparición de la ciudad. A final del primilivismo aparecieron loa nadimen1ario1 de la 

-iedad urbana, la ciudad ftle ulilizada como residencia c:enttll de las tribus. El deum>llo de lu 

ÑenU produclivu a finaln del esladio primitivo, permi1i6 la producción de mil bienn que lot 

rieceauio1 para el 101tenimienco de cada individuo. 

El aumento de 101 medios de producción condujo a su vez al incremenlo del número de trabajadorn 

requeridos por lo que se requeria de mayor fuerza de trabajo y la suerra la IUlllinillró: loa prillionero1 

llieron transformados en esclavos. 

B).· Urt>anlzadb E1elnltta Tributarla. 

Con el sursimiento del si11ema eaclavi111, ocurrió una revolución a¡rlcola con la inveni:ión del lflllo 

y la domellicación de animalea de tiro. que hizo posible, por primera vez en la hilloria de la humlnidld, 
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la creación de un excedente de producción agricola. La apropiación de dicho excedenre por pcquellos 

segmenros de la población fue el dererminanre fundamenral que permirió el surgimiento de la ciudad 

antigua, dedicada a funciones religiosas, militares, administralivas, comerciales y el ejercito del ane y de 

la ciencia. Este desaRollo se presen1a en dos grandes periodos: primero, surgieron ciudades de grandes 

ramaftos, su población vivia dentro de las murallas de la ciudad, los volúmenes de población se 

incrementaron enormemente Segundo, mayor crecimienlo de ciudades gracias por el aumenlo en la 

producción agricola y de la canlidad de tierras cuhivadas gracias a la conslrucción de canales, represas, 

caminos y a la invención del caRo de ruedas Además, se invenlo la bomba hidráulica. Esle imponente 

progreso aumenló el excedente de productos agropecuarios que, por las relaciones sociales imperantes, 

era captado por los grupos esclavis1as urbanos represen1ados por los nobles, sacerdoles, mililares, 

anesanos y comerciantes. 

En esre tipo de urbanización se dio un aumenlo significarivo del porcenlaje de población urbana 

respecro a la lula! Su carac1eris1ica principal fue el esrablecimiento de una primera gran división del 

trabajo: la separación entre campo y ciudad con el dominio polirico de esla uhima 

C).· Urbanlurlón F•ud•I Comrrdol, 

En con1ras1e con la economia esclavisla, el modo de producción feudal, comprendido en Europa 

entre los siglos V y XVII, ruvo a la rierra como su base económica fundamenial 

La economia feudal •enia un nivel recnológicamenre superior a la agricuhura esclavis1a debido a un 

empleo más amplio del hierro, con mejores arados y telares y urilizando anefac1us que ahorran lrabajo, 

como el molino. De esta manera, fue posible maniener una clase parasi1aria compuesla por la nobleza y 

el clero. 

Marx menciona que las ciudades medievales " .. surgieron como formaciones nuevas basadas en los 

siervos de la gleba convenidos en hombres libres, el trabajo especial de cada uno de ésros era la única 

propiedad con que contaba fuera del pequefto capital aponado por él y consislenle casi exclusivamenle 



en lu herramientu mis necesarias. La competencia de los siervos fugilivos que constantemente anulan 

a la ciudad, la auerra continua del campo contra los cenrros urbanos •• 

En el seno del sistema feudal se fue desenvolviendo una poderosa actividad comercial y dino 

desarrollo de la industria anesanal urbana, que reinició el crecimiento de las ciudades. Al respecto Mane 

menciona • ... al extenderse el comercio, por medio de los mercaderes, hasta mis alla de la periferia 

inmediata a la ciudad, se opera inmediatamente una acción recíproca entre la producción y el 

intercambio. Las ciudades se relacionan unas con orras, de una ciudad a olra se llevan nuevos 

instrumentos de trabajo, y la separación entre la producción y el intercambio no tardan en provocar una 

nueva división de la producción entre las distintas ciudades, y pronto vemos cómo cada una de ellas 

tiende a explotar, predominantemente, una rama industrial."' 

Estas ciudades vivían de intercambiar anículos manufacturados anesanalmente por productos 

asricolas excedentes en la econornla. 

La población urbana durante el feudalismo fue aumentado por el desarrollo del comercio y la 

producción anesanal, que eran estimulados por el surgimiento de un considerable mercado constituido 

por los senores feudales, los campesinos ricos y los trabajadores urbanos 

La población urbana creció en la medida en que la expansión del capitalismo impulsó la migración de 

los campesinos liberados del sistema feudal, que eran absorbidos como trabajadores "libres" en las 

ciudades. El proceso esencial del crecimiento de las ciudades fue, doble; primero, debido a la expansión 

del mercado por el incremento de la demanda de los senores feudales y los campesinos ricos y, se¡¡undo 

por el aumento del trabajo manufacturero urbano que también amplia el mercado e impulsaba 

fuenemente la actividad comercial 

El desarrollo del comercio pem1itió una considerable acumulación de capital en 111 ciudades. Loa 

comerciantes ae apropiaban de una buena pane del producto excedente mediante un intercambio 

desigual entre bienes agrícolas y a través de la monopolización de la producción anesanal. 

• Ma,., Carlos. Op. Cit. Pág. S~. 
'Marx, Carlos. Op. Cil. Pág. SH. 



en lu herTamientu mú necesarias. La competencia de los siervos fugitivos que conllllllemente allulan 

a 11 ciudad, la guerra continua del campo contra los centros urbanos •• 

En el scno del 1i11ema feudal se fue desenvolviendo una poderosa actividad comercial y cierto 

dH11TOllo de la indullria artesanal urbana, que reinició el crecimiento de las ciudades. Al respecto Mux 

menciona • ... al e111enderse el comercio, por medio de los mercaderes, hasta mis alla de la periferia 

inmediata a la ciudad. se opera inmediatamente una acción reciproca entre la producción y el 

intercambio. Las ciudades se relacionan unas con otras, de una ciudad a otra se llevan nuevos 

inSlrumentos de trabajo, y la separación entre la producción y el intercambio no tardan en provocar una 

nueva división de la producción entre las distintas ciudades, y pronto vemos cómo cada una de ellas 

tiende a e•plotar, predominantemente, una rama industrial."' 

Estas ciudades vivian de intercambiar aniculos manufacturados artesanalmente por productos 

agrícolas excedentes en la economía. 

La pobl•ción urbana durante el feudalismo fue aumentado por el desarrollo del comercio y la 

producción artesanal, que eran estimulados por el surgimiento de un considerable mercado constituido 

por los seftores feudales. los campesinos ricos y los trabajadores urbanos. 

La población urbana creció en la medida en que la expansión del capitalismo impulsó la migración de 

los campesinos liberados del sistema feudal, que eran absorbidos como trabajadores "libres" en las 

ciudades. El proceso esencial del crecimiento de las ciudades fue, doble: primero, debido a la expansión 

del mercado por el incremento de la demanda de los seftores feudales y los campesino• ricos y, sq¡undo 

por el aumento del trabajo manufacturero urbano que lambién amplia el mercado e impulsaba 

fuertemente la actividad comercial 

El desarrollo del comercio pem1itió una considerable acumulación de capital en las ciudades. Los 

comerciantes se apropiaban de una buena parte del producto e><cedente mediante un intercambio 

desigual entre bienes agrícolas y a través de la monopolización de la producción artesanal. 

'Marx. Carlos. Op. Ci1. Pág. 5~. 
' Marx, Carlos. Op. Ci1. Pág. ~K 



M.rx menciona •1.a división del trabajo entre las diferentes ciudades trajo - siauitnt• 

consecuencia el nacimiento de las manufacturas, como ramas de la producción que sallan ya de lot 

marcos del rqimen gremial. El primer Rorecimiento de las manufacturas tuvo como premisa histórica el 

lntercmnbio con naciones e•tranjeru ... apane de las premisas ya indicadas, l11111111Ufactur11 presuponen 

una concentración ya bastante avanuda de la población -sobre todo en el campo- y del capital que 

comienza a reunirse en pocas manos ... ya entre los comerciante.•• 

D),· llrlla•lucl6• Industrial Capltali1ta. 

•1.a aran Industria universalizó la competencia creó los medios de comunicación y el moderno 

mercado mundial, sometió a su féntla el comercio, convirtió todo el capital en capital industrial y 

engendró, con ello, la rápida circulación y centralización de los capitales ... creó en vez de las ciudades 

n.turales, las srandes ciudades industriales modernas que surgen de la noche a la maftana. Destruye, 

donde quiera que penetra, el artesanado y todas las fase anteriores a la industria. Pone encima al triunfo 

de la ciudad comercial sobre el campo ..... , 

El dominio del capitalismo a partir de la revolución industrial del siglo XVIII hizo posible, por 

primera vez en la historia, una acelerada concentración territorial de la población. Esto resultó del 

aumento sin precedentes de la producción de bienes agricolas y de máquinas, herramientas que 

posibilitaron a su vez un fuerte incremento de la productividad en el sector primario. La fuerza de 

trabajo desplazada fue absorbida por el sector industrial. Durante este proceso !a industria, el comercio 

y los servicios desplazaron en importancia a la agricultura, esta última pasó a ser un simple apéndice de 

la industria 

No es ficil e•plicar los factores que determinan el establecimiento de la industria en ciertas ciudadct, 

pues el resultado de un complejo proceso dialéctico en que intervienen elementos de lndole histórico 

politica, social y económica. Se puede decir que rota una vez la estricta atadura original que obliga a 

establecer la industria cerca de los recursos naturales y energéticos, esta tendió a asentarse en ciertas 

6 Marx, C•rlos. Op. Cit. Pág. 61. 
7 Marx. Cirios. Op. CiL pjg, 69, 
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localidades preindusiriales que contaban con un conjunto de elementos necesarios para la producción y 

realización de 111 mercanci11 comunicación, terrestre y maritimas, disponibilidad de agua, mercado de 

trabajo desarrollado, mercado de consumidores. cieno minimo de infi'aestructura. Por ello el Estadol, 

desde ais ori¡enes, juesa un papel imponante de suministrar infi'aestructura, esto constituyo el aspecto 

fundamental para e•plicar la localización de las empresas 

La ciudad feudal fue el medio ambiente que fomentó la industrialización y el desarrollo capitalista. La 

aparición de estos dos procesos, presupone necesariamente una urbanización cuantitativamente y 

cualitativamente diferente de las anteriores. 

Cualitativamente, sursió al modificarse las relaciones de poder entre el secror urbano y el rural, es 

decir, la burguesia urbana empezó apropiarse de los productos primarios en forma creciente Esto fue 

propiciado las desigualdades de intercambio entre bienes induslriales y asropecuarios, impuestas por las 

recienles centros urbanoli donde residía el nuevo poder económico y polirico Asi, se acentuó el 

antagonismo campo·ciudad, favoreciendo a Jos intereses urbanos 

Este tipo de urbanización, cuya caractcristica es el aumento porcentual de la población urbana, no 

ocurre con la industrialización y el consiguiente desarrollo económico Este proceso es dialéctico 

La modificRción de la estructura económica orisina cambios en la estructura social, legal, política, 

etc . de tal manera que la nueva estructum económica le corresponden formas superestruclurales 

especificas Asi, los cambios atribuidos a la urbanización son causados por el desarrollo de las füerzas 

productivas que modifican la estructura económica. 

La urbanización produce, algunos efectos sobre las estructuras sociales debido a que mantienen con 

la industrialización una relación necesaria y reciproca. Es necesario porque la industrialización ocurre 

inevitablemente con la urbanización, de tal monera que esta última caracteriza a la primera. Sin 

embargo, se desprende que la industrialización es la base de la urbonización 

1 •El Eitado es prodUC1o )' maniícstac1ón del iearáctcr irrcconcdtable de las conUadicc1oncs de cla1e. El estado surge en el 
salio, en el momenlo y el grado en que las conuadux1ones de clase no pueden, objetivamente r;onciliarsc. Y \·ic:cwn.1: al 
ciul&Cncil del Ellado demuestra que las contradicciones de clase: ton irreconciliables.• Lenin. V. l. •e1 Estado y La 
RC\·oluc1ón•. docmna mar~ista del estado y J;1s tareas del proletariado en Ja ra·olución Traducida del Rwo al Espaftol 
por el Instituto de Marxismo.Leninismo (Cot«:ción 70, No 129); Mé•ico, D.F.: Ed. Gn;atbo, S.A .. t97l. Pág. 15. 
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Con bue a lo 1111ericll', retomando a Ciu11avo Clarza. 1e define a la Ulbaniución como ºel PfllCCIO de 

trans(onnación paulatina de la estructura y las superestructuru rurales en la e11ructura y las 

aipereslructuru urbanas ... caracterizado por el desarrollo de la división social del trabajo, que tl'Ullllln 

la filerr.a laboral agrícola hacia las ramas no asropecuariu por el cambio de la rorma. medios y objetos 

de la producción; por la creciente diferenciación de lu superestructuras politicas, 10Ciale1, Plicolósicu. 
etc., entre campo y ciudad y por dar origen a la ciudad y e11imul1r 111 multiplicación y crecimiento ... 

En síntesis, el rasgo especifico de la urbanización es el proceso de separación campo-ciudad, lill 

embargo, esta transfonnación no es eterna· nació con la segunda división del trabajo y moriri cuMdo 

practicamenle se e•tinga lo rural; cuando el trabajo no agrícola constiluya la totalidad de la filerza de 

trabajo, cuando la fonna de producción sea exclusivamente urbana; cuando IC elimine la diferencia 

superestruclural entre <:ampo y ciudad por la desaparición de la sociedad rural. En esle momcn10 

finalizara el proceso de transformación de lo rural en lo urbano, esto es. la urbanización 

PM lo tamo. en el modo de produccion capi1alis1a. la urbanización tiene dos caracteristicu 

principales. "1) Un aumento acelerado de la participación de la poblacion urbana respecto a la total y 2) 

Un patrón lendencial de elevada concentración económica espacial •to (Sobre esto hablaremos mas 
adelante) 

1.2 La VMtnda y ti Proceso dt Acumulación. 

lin el punto anlerior llq¡amos a saber como lu füer...15 productivas generan y coadyuvan la 

urbanización, asi a cada modo de producción le corresponde un tipo definido de urbaniución, en el 

modo de producción capitalista, este proceso se ve en un incremento de la población urbana respecto al 

total, debido al desarrollo industrial alcanudo en ciertas ciudades, y el crecimiento y sur¡imiento de 

nuevu localidades a su alrededor, provocando una desigualdad entre ciudad y campo, este último con 

el puo del tiempo dependiendo del primero según lu necesidades, un antagonismo progresivo de 

'Gen.a. Guoll>'I> ºEl l'lOllCIO de .......,..._ m la Ch- de M~xi<:o IUM970". Múico, D.F.: El Colclio de 
Mbico. 1915 Pi&. 41 
to a.m., 0..-v. Op. C11 Hg 299 
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...,_..,....... niwldl-..nollo y de utillzeción del esp1clo Wn¡~e lll'in le~ 

dllapilel. 

Ea lqlli ....., dll lllOdo de producción e1pilllis1a donde observamos el nivel mú lho de lel IUeral 

~•decir, 11 proceso de acumulación del a capltll. 

·~ dt lol fllndllnelllos pnel'lles del siste1111 c1pi11li111, el prOCftO de 1C11mulación llep 

...... • 1111 punto en qiae el incremento de 11 productividad del trabljo IOCÍll se conviefte en le 

,.._ mU padlrou de la acumulación. •11 

S6lo .. ate till- puede levantarse una producción a gran escala Por esto "en este regimen 

~e capitalilla dt produeción presupone una cierta acumulación de capital en 1111110s de los 

pni6iclore1 illdividualn de mercancías. El 1r1nsito del ª"esanado a la indu11ria capillli11a, es la 

prwnl11, de la acumulación originaria, ya que no es resul11do histórico, sino por el contrario base 

IU!árica, o punto de arranque de la producción especilicamente capilllista. "12 La finalidad única es la 

olltenclón ele le plusvalla, enromo a esto sira el modo de produeción capitalista. 

Lu dol pelancaa que refuerzan este proceso deacumulación son la concentración y la centraliiación 

del Clpilll. Veamos primero lo que es la Concentración: "Todo capital individual es una conccnrración, 

mayor o -· de medios de producción, con el mando consiguiente sobre un ejercito ni.is o menos 

pande de obreros .. dos puntos caracterizan esta clase de concentración, basada directamcncc de la 

acumulación: el primero es que la concentración creciente de los medios socialn de producción en 

-. de los capit11istas individuales se halla . .limitada por el grado de desarrollo de la riqueza social. 

El llelllfldo, que la patte del capital social adscrita a cada esfera concreta de producción se distribuye 

lllCre muchos capitalistH, enfrentados como productores de mercancias independientes los unos a los 

otros,. en competencia mutua. Por consiguiente, la acumulación y la concentración que lleva aparejada, 

no sólo se dispcr11n en muchos puntos, sino que además, el incremento de los capitlles y el 

desdoblamiento de los capitales antiguos .. la acumulación actúa como un proceso de concentración 

11 Man, C111o1. "l!I c.p¡..i•. Ct11ic11 de la &oaomJa l'GIJtica, lrMll<ida del A1cmin al Elplllol pot W_..., R-. 
ti, 2a. •, 12a ~.,.,..U. Colambio: F.C.E., 1976. pq. 525. 
11 Man, Celloa Op. Cit ..... 521. 
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cracilnle di loe medios di produccicla y del poder del mando IClbre et trabljo. di Olla ,..... ...._ 

lambién - monede repulsión di mucho• capilaln indiviclulln entre ú. "" 

Por otra putl la Callnliz.ación c:omple1a la obra de la acumulación, •puaao que pennile a loa 

c:apilalel indullrilln extender la escala de 1111 operaeiones ... al e,_ las proporciona di loa 

nlablecimilnloa induJlrialn. ae asienta por doquier las bases para una orpnización mú ampliada del 

trabljo colectivo de muchos, para un desarrollo mayor de sus impullOI nwcrialll, n decir, para la 

transfonnación cada vez mis acentuada de toda una serie de procesos de producción Pploladoa 

lilladamente y de un modo consuetudinario en procesos de producción combinados social y 

cicnllllcameme oipniudos.••• 

Pun bien con la centraliw:icin pcrmi1e la exienúón de 101 capilalea indu11rialn atenderle en la 

nfera de IUS operaciones, ademis, amplia y acelera al mismo tiempo lu transformaciones operadas en 

la composición técnica del capital, permi1iendo aumen1ar el capital con11an1e a colla del capital variable. 

Por lo tanto, con el modelo de acumulación prevalecienle en la mayor parte de los paises 

La1inoamericano1 han demostrado uno de los mil importantes y prcdominan1ea n IU tendencia hacia la 

concentración. 

Concentración que podemos observarla con el rc1Ullado del progreso tecnolóaico: al nivel social, al 

nivel económico y al nivel rel!Íonal. 

Al respecto Anlbal Pilllo11, hace referencia a esta triple concentración, consiltente en la ú¡¡uienle 

forma: 

-Una E11ructura Económica Concentrada, delerminada por la concentración de capital al desarrollo 

de un sector productivo caracterizado por un predominio creciente de las unidades monopólicas y 

oli¡opólicas. En los pli ... de América Latina lu corporaciones multinacionaln juegan un papel muy 

importante para el fortalecimienlo de la concentración . 

•> Mani. Cc1oo Op. CiL Paa. 52~. 
••Mn,carto.Op.Cil. Pi1 m. 
11 Pillo. Alúllal. "La Conc:cnlrM:i6n clct PtogrCIO Tá:nlc:o y de sus flllloo en el clcurrollo 1..111-ncano•. (Tri_,. 
~.No. IZ5). YOI. XXXlt,cnero-fcl>rero. Múic:o, DF.: F.C.E., 1965 221 Pip. 



-
-u. ElllllCllft Socill e~ ftlnlllda por 11111_...c1e1a ,.._..de 1a ...._. 

di los pupos IOCialn que ya tenilll 1111111111 pofCión de la riqueza -i11. 

-U• EtlNCblrl ~ C~nllll. la ~ de capiCal ha lllOltredo lllllllién IN 

llMlncia cllra hal:ia la -91..-ción rerrilorial. COllMCllCllCÍI que en 1odol lot ,_¡111 1e ha 

damoli.do .... -llCión espacial, tipillcada por la acunailadón c:entlll y de la polllaci6ll • 

pocuillullllt.lu.,..... y, en mucho• cuas. primontialmente unaciudld lrllldl 
EllU carac1eri11ic:u en última i1111ancia ion un fenómeno derivado de 111 condiciollea aenenlet del 

modelo de acumulación capi11li11a que predomina en laa economlaa periféricas. 

La evolución de la E11ructur1 Gtoardca Concentrada ha sido predominante, lill olvidar qua laa DlrU 

-lrillicu llO .. ..,... de ... Por ello el fen6meno de la~ Geop6fica condujo ... 

r~ de centnl9 urbanol 1111 arandn que una vez .,peraclos cieno• limit• y m villl de 111 

expansión eonrinua 1in freno. 

E1101 merrópolis cnonne1 ndn ab~endo recul'IOI contillllllllllltt. Primero pira financiar laa 

invenionc> neccllriu para manaener el mú alto arado la eficiencia del lillema; esto implica 

bilicalllftlte la provisión de viviendu y ICfVkios para la población y la1 actividades que aradualmente 

se vuelven necesarios a medida que se expande el li11ema (inversión de 11iviendu. trampone, 

saneamienlo ambienlal, etc.). V como scsunda razón 1e requiere una maquinaria burocrilica y 

administrativa. 

Por esta razón nuestro 111ilili1 enrra dentro de la primera y en fonna panicular, la provisión de 

vivienda. 

Para comprender ata pane primero partamos, ¿Qué es la Vivienda?: De acuerdo con el lianiflcado 

etimolóaico de la Plfabra vMenda del Lllln si¡nillca ºmonda, lllbitlCibn, domicilio.º" Adcmú la idea 

de vivienda o cua se Cfll:UClltra vinculada a ºEconomía, 1e deriva de dol vocea 8fieau: Oiw referida a 

la casa, incluyendo a los hijos y esclavos que, por su número, formaban todo un .,upo y NOMOS, ,.... 

.. Clmdo °""'*'· VllcMe. ~ Vivicadl .. d Muido'. Bue.. Aira. ArFlllina: Ed. Um~ de Bue-. Aina, 
(ú'.). Ns. J. 
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ley, con lo cual daba• en1cndcr que era el arreglo, la administración de i. casa.•17 Pues bien este es el 

primer acercamien10 para definir mis adelante lo que es la vivienda. 

Aquí no pretendemos hacer un análisis histórico del carácter que toma la relación de la vivienda en 

los diferentes modos de producción, sólo pretenderemos establecer de manera especifica la forma que 

adopta en el modo de producción capitalista, que es el sistema social viaente. 

El hábitat o alojamiento de la familia constituyó en todas las épocas un motivo de preocupación 

comunitaria para olorgarle seguridad y adaptación del medio, para ello el hombre tubo en cuenta la idea 

de protección y de propagación de la especie, en este •spec10 es posible afirmar que la vivienda, 

conceptualmenle evolucionó con la familia, su fonna y sus rasgos de habitar respondieron casi siempre 

a las caracteristicas del medio en que se implemen1aban y a la e.istencia de determinados elementos 

constructivos, es decir, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas producti\'as", ha ido evolucionando la 

viviend3. 

En el modo de producción capi1alista lo analizaremos de la siguienle forma, primero retomemos el 

modo de producción Feudal, como antesala del capilalismo 

las transformaciones que empiezan a operar con fuerza en el siglo XVII y que alcanza su 

culminación en los siglos XVIII y XIX son conocidos. las ciudades feudales comienzan a desintewarse 

bajo la precisión del capilalismo mercantil y luego industrial, los lerrilorios feudales pasan a 

incorporarse a los nacientes Estados capilalistas cuyo poder cen1ral se consolida al tiempo que el 

intercambio comercial in1ernacional se amplia y se multiplica, abarcando las colonias en distinlos 

continentes que proveen de materias primas. Comienu la producción fabril en gran escala apoy•da por 

las nuevas fuentes de energia y en los avances tecnológicos en la producción y el lranspone. 

Estas transformaciones \'an acompaftados por la disolución de los vinculas, poderes y costumbres de 

la Edad Media. El campesino feudal ya no está atado a su tierra y se puede mover de un lugar a otro; el 

17 Solio Luna, Bcnilo. "El Hombre)· la Ecc>nomla'. M~xico. D.F.: E<I. Herrero, (sí.). Pág. 26. 
11 E• decir, el .,..., que hay cnue la relación de la rucna de lllbajo, rminos nalurales, medios de prodU«:ión, adclllU 
dol .,...,do _lo do la *"""'cla, hill~ dclcmlna4I en u111 IO<icdad. 
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anesanado se convierte en un obrero asalariado; y el industrial, el b1nquero, y el comerciante plllll 1 

tener un papel clave en la dirección y coordinación de la división del trabajo. 

El nuevo modelo económico y social presuponfa, para su funcionamiento, el miximo posible de la 

movilidad de 101 factores de la producción incluyendo la mano de obra, capitales y materias primas 

Desde la rotura de los lazos que ataban el campesino feudal a su tierra hasta el desarrollo sin paralelo de 

101 medios de transpone y comunicación, todo iba encaminado a eliminar las restricciones a este fin. 

Con ello se desató un movimiento de concentración que se localizó principalmente en aquellas ciudades 

donde se juntaban el poder económico con las cabeceras políticas de los Estados capitalistas, es decir, 

tenemos una Estructura Geográfica Concentrada, donde la concentración espacial se ha tipificado en 

una acumulación central y de la población, en pocas ireas urbanas, es decir, en una ciudad 

primordialmente grande. 

El notable crecimiento de la población total y urbana significó un imponante aumento consecuente de 

las demandas de uso. esto implica que en las ciudades haya una ampliación imponante del número de 

actividades que requieren espacios construidos para desarrollarse. La división del trabajo en este 

periodo era mucho más compleja y amplia, lo cual, se coordinó y sincronizó mucho más rigidamente 

"El taller anesanal tan confundido con el local de ventas y la vivienda se transformó, en fabricas, con 

maquinaria accionada a \'apor y que empleaba simultineamente de 200 a 300 personas, la concentracióu 

y el incremento del tamaño de las plantas se vieron alentadas, entre otros factores, por las economías de 

escala que ello representaba. incluyendo un mejor uso de oquellas fuentes de energía localizadas en el 

espacio, como las hidraulicas o las de vapor. Para los hahitantes de las urbes, la residencia, el trabajo y 

el abastecimicmo pasan a constituirse en tres actividades muy diferentes y localizadas en distintos 

puntos de la ciudad."" La ciudad comienza a funcionar como una gigante fabrica. A Principios del siglo 

XIX, bullente de actividad desde tempranas horas de la mañana, se paraliza cerca de medio dia por un 

breve periodo durante el almuerzo, para recobrar su ajentro por la tarde. Por otra pane, la coincidencia 

temporal de las demandas de uso originadas por distintas actividades empiezan hacer dificil sus 

19 Brownc, Ennque. •El UIO de las Ciudades y las ViV1Cndas•. Buenos Aires, Argcnlina.: S l.A P., 1971. N1. 127. 
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deurrollol en el mluno lul!ll', ea dec:ir, se requiere ahora requerimientos espacWea cualila1ivunent1 

difennlcl ... "el iu,.r de lrabajo donde se lrabaja produciendo lclu o 1111quinu lienclt a ICr di11in101 di 

lqlMI donde se..,,_.,. tu materiu primas o los producto11aminados, y ds aquél donde IC 'VCl!lle al 

púlllico.•20 Lo anterior hizo que el Espaciot•, al iaual que el licmpo se COIWinilra en dinero, loa 

inctemealo1 de tu clisponibilidada de espacio quedaron muy por de 1ru de lu 'Violenlu lllcvaciona • 

la clemuldu de uso. Se deatruyeron tu normu medievales rela1ivu a la edillcaci6n 111 lu ciudldes y 11 

precio de la lierra urbana se elevó inusan1emen1e, y la especulación con bianes rlicel IC hizo 

ll'ecuen1emen1e. Con el liempo cicrtos grupos acomodados empearon a CICl¡lll' clel iCIOI general !lacia 

lot 1Uburbio1. Los cambios tecnológicos más predominanles de la época fueron el lrlftvla eléctrico )' cid 

tren sub1errAneo. El res10 de 101 habi1an1es y de las ac1ividades pennlllCCi6 dentro de la c:iudad en 1111 

ambienlc general, conf11so y degradado. Las úeas abienu de los urbes empaaroa a deaapueccr; el aire 

y 101 rio1 se conlaminaron por los gases y 101 deaccho1 de la producción fabril; anti¡uaa cuas se 

IUbdividieron una y otra vez para alojsr has1a en una picu y aún en los so1ano1 a fimiliu completas. Se 

construyeron millares de viviendas para obreros en forma de conventillos y b- y sin ninjjÚn lipo 

de aervicio. Al rapccto En¡el1 nos menciona: "Toda aran ciudad 1iene uno o mb barrios feo• en los 

eualcs se amontona la clate 1rabajadora. A menudo, a decir verdad, la miseria habita en callejuelas 

CICOlldidas, junto a los palacio• de los ricos; pero, en general, 1icne su b.urio apane donde, desterrada 

de los ojos de la gente feliz, tiene que arreglirselu como pueda ... lo que vale para Manchester, 

Birminllam y Lecds, vele para todas las grandes ciudadea, estos "barrios feos• CICin mas o menos 

dispuellos al mismo modo en todas las ciudades: las casas peores estin en la peor localidad del lugar; 

por lo general son de uno o de dos pisos, en largas filas, posiblemente con los totanos habi1ado1 e 

JO Bl'OWllC, Enriquo. Op. Cil. Pt¡ 127. 
21 Con Eme11 Maadel. Cllllldo ouliQ 11 atructura de mer<Odo munclial apilalisU, ,.. deje ealle nr 11 cqrai6n 
llplCial de 11 lucha cnr,. t1 llCllllllllackln originaria de Qjlilal y ta .......Wlci6n de capilal 1 lmá de 11 prcducicidn de 
pluhllll. "T1n10 en <ada pell C8 ,,.,.icullr como i__,_arc, el <a¡>ilal ptCSiona lllCil llUen deadc et ocnuo ~n 
-pelabru, deadc sus tuplClde nacimlcn10hiSlófi<o.hlcil11 pctiícria. TraL1 oonsian1-de-.0 1 nUC\'OI 
dolninioo. de convcrur ....... lll<10RS de reproducción limple de mercancias en csíeru ele ~ c:opilalisll de 
-nclu y de icmpla7.ar - que ll6lo han pn:lllucido ..torco de ut0 por ICCIOJOS que....,.._. ~ ... • 
Mllldcl Erncot. "Et e.pral- Tlldlo", 1raducida 11 C11J111o1 por M111ud AIUÍllr Man (C41eocidn: El 11ombcc y • 
....... ) 21. al, MAll:o, D.F.: - Era. 19111. Np. 41-49. 
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instalados ilTegularmente por doquier. Esru casitas, de !res o cuatro piezas y una cocina, llam.du 

Cotlqes, son en lngla!e1Ta y con excepción de una pane de Londres, !a forma general de !a habitación 

de toda clase obrera. En general, las calles es!án sin empedrar, son desiguales, sucias, llenas de fétidos 

cenegales. Además. !a venri!ación se hace dificil por el .:lefectuoso y embrollado plan de construcción, 

dado que muchos individ~os viven en un pequeno espacio, puede fácilmente imaginarse que atmósfera 

envuelve a estos barrios obreros. "" Con !o anterior podemos mencionar que estos aaravantes 

problemas dieron orígenes a !as leyes urbanas modernos''. debido a !os grandes problemas de 

ulubridad y a la fltha de higiene en estos lugares. 

El aumento de !as disponibilidades de espacios habitables fue muy inferior al aumenro de las 

deman.:las, !a calidad general de los espacios bajó grandemente y quienes sufrieron con mas intensidad 

los efectos de la situación fueron las masas obreras cuyos ingresos escasamente de subsistencia les 

negaban una canlidad y calidad mínimas de espacios habitables. 

La mayor difere11ciación de la división del !rabajo dio lugar a especializaciones en las mis variadas 

gamas del que hacer humano, en!re estas se desarrolló la especialización profesional de quienes diseftan 

y construyen los espacios habitables. La rapidez de los cambios económicos y sociales, es decir, para los 

empresarios dueftos del capital construyeron viviendas sin rener las medidas necesarias de habitación, 

fueron construidas, con el fin de valorizar más pronto el capital invenido en ellas, la obtención de la 

plusvalia. 

La gran mayoría segula viviendo en esa epoca al estilo doméstico feudal; La indusrrialización y el 

trabajo asalariado rompen con ello. La preexistente unidad familiar de producción y consumo se disloca, 

ya que el trabajo se realiu en fábricas u oficinas lejos de la casa. Esto implica Ja fractura de Ja unidad 

familiar en indi•iduos aislados que salen a ganar su sus!cnto o que se quedan en casa Paralelamente el 

aislamiento de la vivienda como Jugar de consumo distinto a los Jugares de trabajo, educación y política, 

se introduce una mayor rigidez en la regularidad temporal de las acrividades familiares, los horarios de 

22 Eng<ls, Fcdcri<o ºLo Snuación de la Clase Obrera en !n¡latcrra. º 2a. reimpttsión; M~.,i<o, D.F.: Ediciones de Cultura 
Alpular, S A .. 198~. Págs. 5'·57. 
"Beañolo, Leoaardo. ºOrigencs del Ulbanismo Moderno•. Madrid, Espai\a: Dlumc: Edicciones. 1979. 205 Pip .. 
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comldl, llMllo y~ quedan pietljado1 por los honrio• de entrlda y ulicla del tllbt,lo y .t dlnlpo 

de lrllltpCllt• de loa micmbrol llllorultes. Ella ru:ina ti- implClol mulliplicadanl: le lllldN pNPn 

la comida a cielta horu para que elle lilla cuando resrese el padre, se acuestan tempnno porque t11Mn 

que ~ de INdrupda para la nueva jornada, es decir, la Vivienda es el eopane ftlllerial y el 

erpacio ftlicio donde 1e regenera la fuerza de trabajo, la reprodui:ción de ella misma y dallde • 

.....,...da difirellt11 actividades individuales y f11miliares: alimentación, reposo, ocio, rellciona 

-""' de nproducción, neceuriu para el mantenimiento de la flierza de trabajo en 111 conjunto e 

indMdull 

La ciucl8d clelennina laa condiciones de lo que requiere del campo, lat condic~ cambian ya que no 

11 la producción agricola lo determillll\le sino que ya el campo va a depender de lo que quiera la 

ciudad AJ mismo tiempo que se producian estas condiciones y diferenciacione1 en lu demandu de uso. 

El accno a un nivel mlnimo de espacios para srandes m111s de población, era imponante cubrir 111 

nec:e1id1d11 de vivienda. 

Lo que especifica la producción de vivienda en el modo de producción capitalista 11 su caricter 

mercantil, 11 decir, le producción tiene la finalidad de valorizar al muimo el capilll invenido en tu 

diferentes lllaes de su producción, intercambio y consumo, es decir, su valor de cambio. 

En la producción de vivieada adquiere diferentes cl11iflcacio1111: la producción ManutKiurera, la 

Producción Industrial y la vivienda de Autoconstrucción. Para ello retomemos el aMlilia de Emilio 

Pradillat•: 

I .• La Producción Manufacturera: 'En ella, el proceso productivo es realiz.ado por qentes socialea 

diferentes a aquellos que van a consumir el objeto: comúnmente, un número reducido de trabajadorea 

ualariados mú o - diferenciados, dirisido1 por un qente productivo indirecto (Arquitmo o 

Con11ructor) ... el dinero inwrtido se destina fundamentalmente a la compra de fuerza de trabajo q111 

ocupa un lupr dominante en d proceso y de materiu primas ya sea producción an....i o de poca 

2• Pndill1 CGbal, Emlllo. 'c.pilll, Eslado y Vivienda en Arno!ri<a 1A1ina.• M!llico, D.F.: Dlllrillu<ioftcl FDDWlllll, 
S A., t!ll7. P4 306. 
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cllbonldóll indullrial ... la Cllllidad limitada de maquinaria y equipo utilizado y., car6clcr 1écniclmenle 

._ exi&eft de lot obreros mú impon1111ea, paniculares .:ondic:ionn de dellrua manual, en 

COlftbinlci6n con Wll filerD de 1nbljo no c.Jillclda ... la mapilud de la '*a emprendida ea 

~e nduc:ida en ruón del cipo de medios de producción uliliudos y de la ftllll!Ílud y ori¡¡cn 

individual del dinero invenido ... lu llllleriu primu vienen del sec1or indutlrial ~or de ma1crillcs 

de cons11ucción 11ravéa del NCtor comercial capilali111. •u 

La merClllda finll son pneralmen1e casas individuales o peql.llilos edificios de apanamen1os, su 

destino ser• el autoconsumo de pupoa de in¡¡teac>s medios o allos o la venia de alquiler comercial. 

Su Composición OrgúliQ del Cqi1111• el baja. IU poc:.I prodUClividad. adcm.is lot COllOS de 

producciOn son mayores que los rqi11rados en la rorma indu11rial. 

Las condiciones de su producción son la bue de subli11encia de un lipo de disello en puticular 

fonnili111, individualizado y complejo, poco racional ligldo a una ideolosia uqui1ec1ónica y aun 

conjun10 de valores socialea tipic:os: caa individual entre judines, de disellos eKclulivos, rormali11u. 

2 • La Producción lndullrial de Vivienda: "En ella forma de producción, la relación direcra enlre 

agcnres de la producción y consumidores desaparece 101almenre en el proceso de producción y no 

aparece lino en el Intercambio comercial; 101 rrabajadores, a¡cntes intennediol y flnanci1111 lrabajan 

para un mercado aenerllizado, no individualiudo, y el objeto linal se predclennina en !Unción de las 

condiciones acncralcs de esce y no de lu eJliscnciu de un "clicnle" panicular"." 

u Pndilla Cobol, Elllillo. Op. Cil. PÍI· Z3. 
"' "Lo .....,..., del Apilll puode inlerpmane en dos sentidos. AICndicNlo al ••. la ~ del capilll 
*'1<..it* la~ Cll 'll" • di\;.iccn capilll - o·-• los medial• .,........Y capilll 1111ill>le o •-olor• 1a fue,..,.~. 1111111 lk>l>ol •too .......... AICndicndo 1 la malCN, 1 111llincionlmicnlO111 el .,._de 
.................................... Ctl medico ............. y ,,.,... .; .. de UlbVo; Clll ....,.uc;óol .. 
......UM por la,._. _e caue la - de loo......,. de pnldu<d6n emplCldol, • - pule, y ele la orro 
Cll1li4ad de.,....._,.,. .. Ctllpleo. LlamllCmoo ... pri-• ~del, ..... y• la ....... COlllpOlición 
lknlca del capilll. Medil enlre lllllu una rclac:ión -..a intctdqicndencla. Po11 •Jlllfcwla, doy a la COlllplllión del 

·-· Ctl - • llllla clclcnú- por la .....,._iOn l4!<aJca y ICllcjl los cambiol --en au, el """*'• de 
~ ................ Cuando hllllcllo.- dt la CllllllllOlid6n .. Clllilll prn y....._.,.., - rcfcti
.......... ~orp.¡.a.· Mali&. CVloo. Op. Cil. l'q. 517. 
"l'IMilla. E.;llo. Op. Cit ...... 24. 



En •• procao, los Clllitali11u invienen 111 di'*'> única y exclulivlmenie con el fin de vlloriurlo y 

npniducillo. El Clpilll invertido VI diri&ido a la COlllpfl ele llllleriu primu ~ proclucidu 

por ......- en..- capitali- dil'-les a la COlllliuctora, de utilización de equipCll m6a o -

_.......y a la compra de filcrzl ele trabajo llllariado, 1iendo ella úhirna reducida relativamente a un 

papel llCWlllerio, lqUi 11 habilidad manual pasa a un MIPl'ldo término. El capital COllllante domina 

ICbre el Vlrilble. EIW condiciones uisnan 11 procelO una productividad mú elev.ia y menorea COllos 

de ~ón. lo c¡11e pecmite controlar lu condiciones del mercado de villienda. 

En ella etapa 11 vivienda uume el doble car6cler de la producción capilalilla en .-al: producción 

de valora de cambio, con dellino a la valorización del capitll inwrtido en ella. 

l.a vivienda asume cuacterillicu di(eren1es c¡11e 11 Manuractura y la Autocon11iucción: viviendu en 

serie, generalmenle 1panamen101 en altura, de especificaciones e11andarizado1 a un nivel inlerrneclio y 

ai&ir• una ronna panicular de dilello funcional y racionalizado. La relación en1re consumidor y 

productor no exille ya que estin vinculados, ya que la realizacion de la merc1nci1 es 11 llrea de agenln 

in1mnediarios: Lot Agentes Inmobiliarios. 

Esie proceao hace transf'onnar a es1u empresu dedicadas a la producción industrill en emprnu de 

monopolios que los hacen a 111 vez en el eje determinan le de todo sector. E11as empresa hacen que se 

111bordincn los clemú, sectores manuraclureros y artesanales, dando lugar al 111r&imien10 de la lendlncil 

ala acumulación. 

l!n el momento ICIUll, el IK!or se caracteriza por varios procacs aniculados que expreun, en la 

especificidad del -1or, la tendencia general del desarrollo capilalilla: 

• Sursimiento y ripido desarrollo de emprnu industriales de con11iuccioncs de vlvicndu, que 

Qlelllln eon impoltlllle inversiones de capital. U1ilizando medios técnicos y llillemu conllnlelivos 

ncionalizados y utiliución núnima de fuerza de 1r1bajo. 

- Hay una protlllldiución de la fuerza de lrabajo en el llctor (productora de mattri&les, 

manipuladores de equipos, ejecu11111es especializados, agenles publicitarios, etc.) y aniculación reciente 

de la dcpcndcneia de éste con 01ros sec1ores productivos. (Con1rol del proceso productivo e 

21 



1111--.io y di la epropilción del proceso social >. inherente a la 1cu111111aci6n-repniclucci6n del 

apila!. 

• Tllldlncla 11 cmnbio de valom ideológicos sobre la vivienda: de la cua individual di(erenciada 11 

~ • unidadel colectivas en altura. 

Ella ltlldalciD muestran corno la producción indu11rial de viviendas, al mismo tiempo que 

clcurrolla 111 cañcl• de forma determinante, se hace cada vez mis la forma dominante en el sector. En 

llllU COlldicm., las otras dos formas se van articulando a la determinante tanto a través de las 

tKnicu empleadu y a. las formas prefiguradas. como la producción de materiales. la árelS urban11 

apropildu -tn la competencia en el mercado de tierras, la forma industrial "elige• el •rea urbana en la 

que actúa y asigna. por lo tanto, el de las subordinadas- y la parte del mercado cubierto: la localización 

de ca.te forma en el mercado depende del área cubierta por la construcción industrial y los precios que 

ella lija. 

J.- La Vivienda de Au1oconstrucción: En este proceso, "el agente social que produce y consume la 

vi•·ienda es el mismo: el consumidor final lleva a cabo la construcción con base a la inversión de un 

tiempo de trabajo personal resultanle de la ex1ensión de su jornada de trabajo" mis allá de la necesaria 

para la obtención de sus medios de subsisienci1 ... utiliza materiales de construcción desvalorizados 

(desecho•) que vmloriurá con su trabajo o pequeftas cantidades de materiales producidos 

cOIMfcialmcllle, que adquiere gracias a una parte de sus ingresos de subsistencia. Los instmnicnlos 

utilizados son escasos y/o rudimcnlarios, reca~cndo así sobre el trabajo humano, lo fundamenlal del 

prOCCIO productivo. El periodo de constmeción se alarga indefinidamente, dependiendo de 111 

posibilidades de e>itensión de la jornada de trabajo."'" La carencia de servicios es singular en este tipo 

de vivienda&. 

En esta forma no se da inversión de capital bajo ninguna de las formas, ya que el dinero invertido 

(minimo) no entra en relación con trabajo asalariado y el objeto se destina al autoconsumo y no al 

11 o ..;ot' dicho, loma del tiempo ele descanso en que reproduce su fuerza ele trabajo, esto hice 1 11 vez que disminU)11 .... 
1t l'lldilla, E9111io. Op. Cit "'•· JJ. 
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ClllllJio direcso; mrresponde por tanto a íormu precapillli11a1 de producción debido 11 a ealructllra de 

dalrrollo capillliU dlpetidiente, 1111 ejemplos mú lipicos son 1uprio1, villas de núllril, ..-hos, 

ci-de millril, ciudadcf perdidu, etc .. 

En América Latina. desde hace dos décad11, han promovido, apoyado o permitido, bajo nombnla 

diverlOI, la au1oconstrucción de vivienda por pane de obreros. empleado1 de bajos in¡ret0a, 

subempleados. desempleados y trabajadores por cuenta propia 

La Autoconslrucción ha sido la ll1ema1iv1 "milgica" de solución al problema de la vivienda, utilizada 

por estos 9obiemos. En ello han contado con el apoyo y la asistencia técnica y financiera de loa 

organismos in1emacionales, dominados hegemónicamente por el imperialismo noneamericano. 

La casi totalidad de las viviendas rurales y una pane considerable de las viviendas urbanas en América 

Latina han sido construidas por sus propios consumidores, sin recurrir al uso de diseftadores. maestros 

de obras o h:icii:ndo u:;o de ellos sólo en forma esporiidica y poco significativa .-\u1oconstrucción que 

se ,·iencn haciendo desde el inicio del desarrollo capitalista dd desarrollo capitalista dependiente 

latinoamericano hasta nuestros dias 

Evidclllcmente, hay marcadas diferencias tanto en la magnitud del fenómeno, como su forma 

especifica de desarrollo, es decir, este fenómeno se observara en diferentes ciudades de los paises de 

America Latina sin embargo este análisis se aplica a todas las situaciones en la medida que es el 

resultado de 11 abstracción de aquellos elementos generales presentes en mayor o menor medida en 

todos los casos paniculares 

"La autoconstmcción, junto con el alquiler de cuartos en inquilinato• ubicados en 111 áreas 

autoconstruidas, constituyen Ja unica alternativa posible de solución a la necesidad de vivienda para el 

enorme Ejército Industrial de Reserva."'º Y para Ja gran masa de obreros pauperizados JI A¡udamente 

JO• ... si la eKis&cncia de una supcrpobla¡;1ón obrera es producto ncc;csario de la acumulación o del incremenlo de la riqucz.a 
dmtro del réSimcn gpi&ahsta. Clla superpoblación se con\1cnc a su ,·cz en palanca de la .:umulación del Clpilal, mti 
aún • en 11n1 de las condii;ioncs de ,;da del re&imen e1pitalista de producción. Constituye un e~rci10 industrial de rescn-a, 
ua carninp:n&c duponab&e, que pcrttncc:c al c:apiul de un modo obloluto i;omo si 1e i;riue y mantuviese a sua expensa.,. Le 
lllillda el llll1Cfial llwnano. dllpllCllO litmpte para ,., explotado a medidl que lo reclamen la& .-idadeo ·~riablcs de 
e>plOlación e indepcndicn1emcnte. además, de los limi1es que puodan oponer el aumento ieal de pobllción." Marx. 
Carlos. Op Cit. Pág 5JS 
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aplotldo1 cuya exi11enci1 e1 una de 111 caracterillicas estruclurales del capilali-~-· 

lalilllllmlricano. •)2 

¿Como se ¡ensa ella Autoc:onllNccion? La pane mayoritaria de la población wtllna • An*ica 

Llli111, compuella por deicmplados, subempleado1 y obreros pauperizados, • -..ntl'lll en la 

imposibilidad de acceder en el mercado capitalista de venta o llquiler una Wvienda ldeculda1• 

producida ya sea por la empresa privada o por una cualquiera de sus insti1uciona a&alales. 

En primer lupr, li es parte in1e¡ran1e del ejercito de reserva, carecerá de inarnc>• durante larso• 
periodos de tiempo o los recibir• c>Qsionalmente y en una cantidad tan limitado que los lmpolibilill 

tanto para pa¡ar lo• •ens1nches" o "cuotas iniciales", como 111 mensualidades; c:anntes de un empleo 

estable y de toda pranti1 palronal o bancaria. no es sujeto a crédito ni de la emprau inmobiliariu, ni 

de las arrendadoras. Los trabajadores pauperizados no podrán deslinar una parte de su conlraido salario 

el pa110 de amonizacion o 11 renta mensual de una vivienda adecuada 

" "Lao últimos dctpOjol de 11 111perpol>lacl6n rd111\'1 ""'· llnallllCftlC, IOI que oc nfvljla ea 11 ált>i.. del 
plUptrismo ... -.., ooci•l ,. halla formada por ua categori11: Pri_.: pcnonas ca......,.. pua el ......,. Dula 
-ltar _.rlcillmcnte 11 alldt11io. del pouperismo i"llél pon cam~nocne de que la - de .... personas 
-n con todls lis crisis y disnlinuye cuanto los ncao<ios se reaniman. Scpndl: hutrr... e llijal de pobrc5 EllOI 
..,.. .,.. candldMo• al ejército indullri•l de rcsc:n·a. y en époc:ls de 1f1D ICU>'idld, <OfllO ea tMCJ por ejemplo. ""' 
en- npidamcnlc ,. en masa en los cuadros del ejtrc110 obrero activo. terccn: desradldOI. delpojol, inc•poccs para 
el lflllV>. Se lrall de ocrca co- a perecer por 11 inmonlidad 1 que In oondcna la divili<ln del 1111>.ijo. de los 
.......,. ..., IGIJmi,~ 1 la edad mnnal de su cluc y, llnalm<nte. de lis •ictlmas de la indul!M. Cll)'O número <«OC con 
lis llYquinu pcli1rosu, las minas. las fibri<as qutm1cas. etc. de los mutilados, los e~ las viudu, Etc .. El 
p1upcri1mo es el 11110 de im:il1dos del cJcrcuo del obrero en aclho y el peso mucno del c~rdlO industrial de n:scni1 ... • 
Marx. Carlos. Op. Cll. Pag ,U, 
"l'lldilla, Emilio Op. Cit."•· IJJ. 
n Comprendcranm 1 la Vivienda Adecuadi. aquc!lla que rcUnc Lu 1igu1cn1cs carKtcristícas: 

• CondicionCI mlnimas de hlbtllbilidad: oolidez csuuctural, 1enicios de ..,.a. elle"* y ....... cWclrica, '"rllil• ---· • Su ptaducciOn cs po>1blc - el nh~I de dcunollo de lis fuerus productivas en la con11N:Ci6n lk:ln1a por 11 
IOCiedad. 

• Eltl vivicndl es Keptldo por el c:onjunto de la sociedad asl como p:ir las in1111uc1oncs del Ellato, qvicn 1 li cona· 
an en el diKUno oficial de 1U1 polllic;as 

- La clue obrer1 han sumido como •pauon• o forma ideológica esta ronna de \ivicndl , )'I q..e cubre 1U1 
rci\indicacioncs y aspiraciones. 

E-. coractcrillicu de "i•Rnda ldecuoda, vari1n de pals en pats, de rc1i6n en región y sabnloclo en el tiempo. Ella 
vMend1 es el pn!Codpo que lllopla los organismos del E•lado para sus prosnmas de "inlel'H social" destinados 
lbnnalmcntc a los uabojadorcs Hecllas con rcsulandad. 



En lllUndo lupr, se en&cnlll en el mercado de vivienda en venia o ren11 • vivMndu de un..

pNCio y• Ulll of- limillldl que npreun lu condiciones de producción de 11 villiendl 1u __.... 

~ dependicntCI. 

LI producción de vivicnd1 adecuada "cce al ritmo de crecimiento de la csfcn del consumo, es decir, 

de lu pnanci11 del capital, o se estacan o decrece al ritmo de est1ncamiento o rccaión de 11 

1a1111111ación. Loa c:K:loa de la cona1rucción de vivienda ldecuadl reproducen unpli1111Cnte los de la 

ICUl!Mlllción capitalista en su conjunto. 

Los obreros pauperiZldos y los componentes del Ejército Industrial de Reserva no tienen en estas 

condiciones Olrl ahern11iv1 real que caer en manos de los propietarios de inquilinatos, vecindades o 

palomarn 1 los cuales entregaran una parte sustancial de sus ingresos de subsisten~ia a cambio de un 

culrto estrecho, maloliente, sin ventilación, deteriorado o ruinoso, o bien, ensayuan la aventura, 

muchas veces arriesgando su vida, de la ocupación de terrenos baldios, o se entregaran a los 

terratenientes usureros y venales, cuya actividad es el "fraccionamiento ilegal", allí, 1utoconstruiran su 

vivienda. también antihigiénica, insalubre, insegura y hacinada, que scri a la vez el símbolo y el 

resuhado de sus condiciones de e><plotación por el capital 

Las características de los procesos de autoconstrucción desarrollados espontineamente por las masu 

urbanas sin techo son las siguientes. 

El primer problema planteado es la obtención del suelo, condición general indispensable para la 

producción dd objeto-vivienda Debido a que no tiene la facilidad de adquirir un terreno adecuado 

(urbanizado o fraccionario) L1 mayoría volverá entonces los ojos hacia la tierra no adecuada. La tierra 

urbaniuble, periférica es en América Latina propiedad privada de peque~os, medianos o grandes 

propietarios que la mantiene ociosa esperando el incremento de lu rentas del suelo generado por la 

presión del crecimiento urbano o a las grandes obras viales y de servicios conllruidoa por el Estado o 

de empresas constructoras o fraccionadoras que la guardan como reserva pul sus prOllfllllU de 

adecuación y construcción. 



El predominio de la mediana y aran propiedad n notorio en América Latina, como efecto de 11 arui 

_..l'KÍ<ift de 11 propiedad rural resultante del proc:eso histórico de deurTollo ..,.no como 

~ de los procet0s de territorialiución del capitll indu•rial, y IOblw todo en época 

rKilnlll, de la ICCÍÓll de srllldet emprau wlllniudoru o del capilll financiero pua -ituir 

- territorilla ulf>aniubles, es decir, la tierra utbana • halla futrtemenae ..-polizacla. Una 

pene minorillria del irea urbaniuble es propiedad de lu direrentes institucionn n181ala tanto locales 

como nacionales Mexico constiluye la e•cepción 1 esca re¡la, en la medida que ll'ln parte de la 

perirma de sus lfllldes ciudades est• rormada por ejido• cuy1 tierr1 es propiedad est1tll entre¡lda en 

posnióll 1 los ejid1tlrios. lo eull da lupr 1 situaciones paniculares y de una aran compl<jidad. 

Son aquellas tierras residuales, mal ubicadas, de escasa construcción debido 1 111 pendiente 1 lo 

deleznable del teneno, sin poaibilidades nonnalea de extensión de serviciol urb1nos o con titulos 

dudosos de propiedad, son 1quellas las in1roducidas para la población que no cuent1 con recursos para 

tener una tierra adecuada, además estis tierras son in1roducid11 por "fr1ccionadores ilegales" o 

"urbanizadores piritas". 

El &accionador ilegll no hice ninguna invenión de c1pital IObre los termioa, limit•ndose 1 indicar 

una lotific1ción. El precio de vent1. aunque altamente conveniente para el vendedor ya que en él se 

apropia de vent1jas cread1s por el crecimiento urblnO general mediante la entrep de tierras inútiles 

para ocro tipo de acciones comerciales, lo que es también para los compradora en la medida que no 

incluyen ningiln coito de producción ni los demás componentes que caraeteriun al de los terrenos en 

ltaecionamiento collllfCiales; en cuanto 1 11 11aranti1 de paso son bailante menos ll'•vosos que en el 

mercado "lepl" y lu relaciones de pa¡¡o no median inllituciona tllea como bancos, aseguradoras, etc., 

cuyos mecanismos de coerción, so&llicados y efectivos, se convienen en berreras adicionales, 

Pllicolósical y objetivas, para los compradores. Mu llrde, se tendrá que leslliur estos terrenos para 

que tenpn los senil:ios ..-rios, la legllización de 11 propied1d sill"ificari cuantioso pagos a las 

i1111ilucionff ntatlles. Para no perder los terrenos y1 adquiridos y en muchos casos son perdido• por 

los compradores y pierden todu las •·entaju ya realiudas. 
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En al1111no1 ciudades lalinoamcriclnu, se ha deurrollldo tambien la rorma del alquiler de pellUlllal 

superftciel en loca subulblnol o ubicados en lu irt11 ya urtl1niild11 -en México • ha dt11m>llldo 111 

lu perif'lrias de la Ciudad de México, del cull no se e•plica nada mas con el pr11111no técnico que llevo 

a una dillribución nueva a lo1 elemento• de hibirat y de la vivienda. que se simplillca en la ocuplCióft de 

kit blniol me;or dolados por lu capu IOCiales de mayores inaresc>• y el rwclluo de la población 

trlbajadora lucia la periferi1· en es101 casos, el inquilino au1oconstruirá su choza, •ca51• o tuprio 

sobre terreno alquilado. psgari una renla mensull y al decidir cambiar su ubicación, deberá trasladar IU 

choza o abanclonarl1, qplando su trabajo y los materi1les 11 propietario del terreno. 

En México la forma de propied1d ejidal que conllev1 una du1lid1d enlre la propied1d jurldica y la 

posesión resl de 11 1ierra, el estado es propiet1rio jurídico y entrega la lierra en posesión heredilaria a 

los ejid1t1rios, da lu¡¡n 1 un1 rorrn1 particul1r de "fraccionamiento ilegal": los ejidatario1, impedidos 

legalmenle pira vender o 1rrend1r la tierr1, entrega en posesión a "colonos• psrte de su rierra agrícola 

mediante el pago de una suma de1errninad1 de dinero frecuentemenle incrementada por las 

gratificaciones que el comprador debe pagar a la autoridad civiles o policiales locales par1 obtener su 

silencio y prorección. En este caso el colono carecera de todo titulo de propiedad y llepdo el momento 

de regularizar la tenencia para obtener servicios o asegurar el trabajo y la inversion hecha en la 

auloconstrucción, dcberil pagar al Es1ado el precio del terreno que incluyen en ocasiones 11 valorizadón 

creada por el tr1bajo del mismo ocupante o colono, perdiendo asl el dinero pagado a ejidatarios y 

autoridades En las coyunturas en <1ue la política· oficial no es permisiva, el desalojo del ocupanle 

implicara la pérdida del dinero pagado a ejidatarios y autoridades, y de los maleriales utiliudos en la 

construcción de la casa, la magnitud consider1ble de la tierra urbanizable bajo régimen ejidal en tomo a 

la ciudad de México y otros centros urbanos importantes, asignan una gran importancia a esta forma de 

obtención de terrenos consrruibles, no sólo para los sectores sociales (la clase rrabajadora) sino t1mbién 

para empresas cons1ructoras, fraccionarias, grupos medios y allos que, contando con condiciona e 

inRuencias para obtener fiicilmenre la titulación, para es1os seclores el es1ado da un1 continuid1d mis 

rápid1, es decir, mayor facilidad de obtención de es1os lerrenos ejid1les. 
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Obltnida. pero lllda seguro, la polelión del 1erreno se inicia el proceso de Au1°'°1111rucción de la 

\'ivieftda. En s-ral. las condiciones del proceso de 1rab1jo'• son las siguien1es: 

a).· Ma1eti111 Primas: recurrir• a ma1eri1les de conscrucción lamo de desechos de los cuales el 

1Ulocon11ruc1or revllorizara con su lrabajo, la u1iliiac:ión de una limilada canlidad de maleriales de 

conslNcción oblenidas en el mercado. En su primera conlabilidad no enlra el precio del liempo de 

1rab1jo suyo·ni la de su familia, pero si los cos1os de cualquier ma1erial E1101 materiales de desechos 

(lejas usadas, l11a1 viej1S, lamina usadas, lalas viejas, canón, maderas. etc.) alcuizaron un precio 

especula1ivo debido que se creo un verdadero mercado de ellos, asi como de ma1eriale1 "nuevos" 

vendidos en peque~as can1idades a los autoconstruc1ores, eslos faclores pesará sobre el fondo de 

subsislenciade la familia y por 1an10 reduciendo otros consumos básicos 

b). Los Medios de Trabajo: los instrumenlos de trabajo u1ilizados son muy limitados y 

rudimentarios: palas, picos, martillo, ele., es decir, los mismos que duranle siglos han sido utiliiados 

por los albañiles y autoconstructores de 1odas las sociedades; es el autoconstruclor quien imprime a los 

instrumentos cudimcnlarios todo su rnovimicnro 

La u1ili1.ación de medios más complejos, los cuales económicamente, están fuera de las posibilidades 

de uno o vario5 constructores 

El proceso de conslrucción se alargará durante meses o años, haciendo a veces permanentes, como 

resuhado de la poca disponibilidad de horas de trabajo, ya que lo realiza medianle una prolongación de 

su jornada normal de lrabajo, en las noches o dias feriados, de la poca disponibilidad de recursos 

mone1arios para la adquisición de los materiales. 

e).· El produclo: Esta vivienda eslá muy lejos de sa1isfacer las necesidades de una familia en el 

conlexto hislorico-sociaJ aclual del desarrollo del capi1al y sus modernas füerzu produciivas 

14 •Et lnbajo cs. en primer lérmmo. un protcso cnrrc la naruralcu y el hombre. proceso en que éscc re11il'.a, regula y 
conuol.I mediante 1u propia ~ión su 1111crcambio de malcnas con la nalunlleza. En este proceso. el hombre se cnírcnr1 
como un poder naruraJ con la malcna de la naturalcl'.a. Pone en acción las fuerzas n.11urnlcs que forman su corporeidad, 
Jos brazos y las piernas. la car-.:1.a y la mano. p.1ra de ese modo asimilarse. bajo una forma Ülil para su propia "·ida, las 
matcriu que la na1uralcza Je brinda Y a la par que de ese modo actü.1 sobre Ja natur.1lc1.a c.\tcrior a 4!1 y la transforma, 
transforma su prop1:1 na1uralc1~1. dcs.irrollando las pQtcru;ias que dormitan en él y somc11cndo el juego de sus fucn.as 1 su 
prop11 cfüiciplin:i • M.1n:. Carlos Op Cu P;ig 1 JO. 
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El Ellldo trmla de lopw que las obras de inliaestructura sean rCllizado realiz.ados por lot colonos 

millllO medianle mecanismos de la "acción comunal", el •esfuerzo propio", el "desarrollo comunitario"; 

esle nuevo alarpmiento de la jornada normal de trabajo permite al E11ado ahorrar fondos de inversión 

que derramari a manos llenas en las obras de infraesuuctura patuitas o IUbllidiada de 101 buriol 

burBUeset. las zon11 industriales. comerciales, etc. Se trata de otra forma nueva de concentración del 

insreso social en lo rel1tivo a los beneficios de la tributación y su uso por el Es11do. 

Con la 1propiación del 1erreno, la autoconstrucción, la autoadccuación y la obtención de los servicios 

públicos mediante la movilización. han ido incrementando lu rentas del suelo tanto en 111 terreno, 

como en las arcas circuns1an1es y también, en 1oda el area urbanizada y urhanizable de la ciudad; ello, 

ad•miÍs de ser un gran servicio preslado a los propietarios 1erri1oriales que los oblisaron a realizarlos, se 

convirrtc en razón suficiente para que los promotores inmobiliarios busquen apropiarse de estas 1ierras 

convenid"' ahora en renlables para su capilal El cierre del ciclo significa para muchos el comienzo de 

uno nuevo en 01ro lugar más inhóspi10 más alejado de su cenlro de trabajo, mis dificil de desarrollar: 

tras de si dejaran de regalo .a los promolores una pane considerable de su 1iempo de lrabajo. del valor 

creado por ésle, al 1ener que vender, muchas veces forzosamenle, sus viviendas y las 1ierras adecuadas 

por debajo de su valor real 

La mayor panc de la au1ocons1rucción han llegado recienlemenle a las ciudades, provenienles de las 

arcas rurales o cuando mucho fueron sus padres o abuelos los que hicieron; para ellos, la propiedad o la 

posesión de la tierra, marcaron duranle generaciones su vida cotidiana en el campo, son aún una 

Ot!Ccsidad un componente básico de su idcologin Quienes lograron incorporarse al aparato productivo, 

esta valorización ideológica tiende a ser contrarrestadas por su si1uación de no posesión de medios, de 

perdida del conlrol de su propio trabajo y de las máquinas con los que lo realizan y de la e•plo1ación 

económica; al mismo tiempo liende a reproducirse en él, la ideología de la propiedad privada divulgada 

masivamen1e lanlo por la publicidad comercial, como por todos los aparalos ideológicos cuyo papel es 

le¡¡i1imar las relaciones sociales imperantes. 
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'La llClividad del autoconsuuctor -productor del bien vivienda -la taliza en ...,.S. t6lo o COll 111 

limilia, en .111 propiu horu libres, con .r,,s herramientas y m propia capacidad, bejo n1 control. todo 

depeftde de Sii iniciativa y n1 capacidad personal, en una palabra de "'" individualidad. Contrariamenle, 

aalvu todo esto depende de la cohesión de la comunidad de colono1, pero sólo hasta oblener la 

rqularizaeión de la tenencia .,, 

Pua él autoconstructor, el gobierno se convierte a la vez en d enemiso y el principal "benefactor". 

Enemisa porque es de él de quien tiene que ob1ener la ft8\llarización a la tenencia, la do11ción de 

servicios, ele. y para ello tiene que luchar, presionar y resistir; 'benefactor" porque sólo él le regulariza 

la propiedad, le dota de calles, agua, drenaje, transporte, ele . El autoconstruclor se conviene asi presa 

licil 1an10 de la demagogia como manipulación del Es1ado, facil cuando es benefactor posible, es decir, 

111 caracleristicas del proceso de auloconslrucción son la base objetiva de de111TOll0 de una idcologia 

pequefto.burguesa que echa sus raíces en la cercana o lejana exlradición campesina de los 

auloconstruclore•. E•tos hechos han convertido en infinidad de casos a los pobladores de cs1e 11po de 

colonias o barrios de incansables luchadores por el logro de cienas reivindicaciones, en faciles presas de 

ideologlas populistH, pequeño-burguesas, o lo que es peor en presas dóciles de Jos regímenes polilicos 

que manejan este cipo de discurso y práctica política como base de su Jegicimidad. 

l . .J Autocon1trurrión y .i Proreso de Acumularión. 

En el anierior apanado planteamos las carac1eris1icas de la auloconscrucción, en ésre planleJiomos 

como primer obje1ivo que la vivienda de au1oconslrucción favorece al proceso de acumulación de 

capital. 

Para Marx "El valor de la fuerza de lrabajo incluye el valor de las mercancías indispensables para la 

reproducción del obrero o para la perpe1uación de la clase trabajadora .. .Ja duración de su vida cede en 

importancia mientras dura, a su productividad. •Jo Es decir, el valor de Ja fuerza de trabajo se resuelve 

Jl Pradill1, Emilio. Op. Cil. Pág. 163. Subrayado mio. 
l6 Marx, Carlos. Op. Cit. PAg. 208. 
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• el valor de delennilllda 1111111 de medios de 1Ubsillenci8, de la mapitud del lilnlpo de tl'llllio 

............ praduccicln. 

~· ee - una pmee de 101 medios de 111bli11encia que ea ~ _.... 

dluiamcnle (.U-os). Otros medio• de 111bsi11encia como la vatimentl, el llllllliliario, etc., • 

COlllU1llCll en laplos mú prolonplo1, por lo cual hay que reponerlos en laplos de tilmpos mú ...,.. 

Pero - cual l\aere la 111ma de ellos pitos y como se di11ribuy1, a neceurio cubrirla por el ¡..,_ 
medio. 

La repl'oducci6a de la ftlen.a de trabajo y la especie misma de 101 obrero• reqllien de una Mrie de 

actividldel lalel como la alimentación, el 111efto, la procreación, el ocio, la protección IXlll la naturaleza. 

Necesi1an de una serie de soportes ma1eri1les, uno de los cuales, el mú imponante para la íamilia 

obrera, a la vivienda. 

La vivienda a la que nos referimos, definida en términos de número de cuartos. características 

ellructuraln, dotación de servicios, no se caracteriza ni en 1érminos fisioló¡icos, ni en ftlnción de un 

palrón ideal, moral, 111bjetivo, sino de una vivienda social media, socialmente necesaria, cuya definición 

es el re111llado hislórico de la combinación de múlliples faclores: el limile lisioló¡ico determinado por 

las condiciones climiticas de cada región o ciudad y por la valorización social·habilabilidad, higiene, 

dolación de servicios, etc., el desarrollo de la capacidad producliva en el 1ec1or de la vivienda al que ha 

llepdo cada sociedad; las condiciones de explolación de la ftlerza de trabajo determinadas por las 

conqui1111 del proletariado a través de sus luchas y las condiciones del mercado de la fiaerza de trabajo. 

Esta vivienda socialmcnle necesaria variará para cada pals, cada región, en cada momenlo de su 

desarrollo histórico y podri ser establecida a partir de la observación de las condiciones medias de 

exillencia de la clase obrera. 

Es diftcil para la clase obrera la adquisición de una vivienda en propiedad. La 1endencia palronal y 

del E11ado a reducir la oferta de vivienda en alquiler, a dnarrollar viviendas en con11rucción y para 

venia, a través de pro¡¡rarnu estatales, son inelicien1e1 y hace empujar a lo1 obrero• hacia la 

au1oconslrucción. Por lo que el 1ector obrero, deberi resolver 111 l*Csidad en la periferia urbana 
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medianre la fónnula de la compra de un rerreno en un fraccionamienro ilegal, la invasión de terrenos y la 

auroconstrucción de viviendas, que conservando 111 caracterisricas generales del cuarto del inquilinaro, 

reproduce cada \'eZ mas fielmenle, lécnica, fttrucl.ura )' formalmente a la vivienda rural que llltes 

construían tambiCn 

La autoconsrrucción se generaliza a cap11 amplias de la clase obrera, que un número cada vez mayor 

de obreros resuelve su necesidad de vivienda por la via de la casa propia autoconstruida, el costo de la 

vivienda deja de pesar sobre el salario. es decir, deja socialmenre de formar pane del valor de la fuerza 

de trabajo" y. asi, el parrón incrementa la plusvalía que se apropia, por la via relariva. Por otra p1ne, l1 

generalización entre los obreros de la acepración de la atlloconstrucción -impulsada al má•imo por el 

fatado, ia burguesía y las agencias imperialisras· llel'a a la clase obrera organizada sindicalmenle a dejar 

de luchar por la inclusión de ra \'ivienda dentro de las exigencias directas o a través de los aumentus 

salariales. produciéndose asi una caida hisrórica del valor de la fuerza de rrabajo y de su e•presión 

monetari;t· el salario. La autoconstrucción, cuyo surgimienro es determinado por el proceso de 

paupcri1.tción de Jos sectores peor remunerados y pocos sindicalizados de la clase obrera y el ejercito 

indumial de reserva, no sólo genera nueva pauperización para ellos, sino para él conjunlo de los 

rrabnjadorcs. ya que afecta también, forzando su descenso. el valor de la füerza de trabajo y los niveles 

salariales de otros esrratos de la clase obrera y por, exrensión el conjunto de los asala1iados. 

La vi,·ienda autoconsrruida de los obreros no calificados, de la pequeHa y media11a manufo<tura y de 

los componenres del ejerciro de reserva riende a tirar hacia abajo el componcnle vi\'icnda del valor de la 

fuerza de rrabajo teniendo en ello un papel imporrante la promoción estala! de la auroconstrucción; 

tanro los logros del proletariado más dinámico, mis sindicalización y luchador, la dema11ogia 

publicitaria de los Estados en la relación al "derecho de la vivienda diyna" y las politicas de vivienda que 

buscaban dotar a esre sector obrero de viviendas adecuadas, asi lo ha¡¡an en pequeHa cantidad, riende a 

elevar la vivienda sodalmenre necesaria a esre segundo patrón, al generalizarse como aspiración de toda 

17 Lli ,;,·icndl de au1oconsirucci6n dC'ja de ser p.tnc del salario debido a que: dentro del s.1l.1rio del obrero ,,. 
a>mprendKlo Ja jlal1c que le conC1pondc a la \'i\tcrwb •adcalada•. pero al obrero se Je obliga a la awoconstruc:ción 
propia* su ,-h·ieftda. cubriendo la aimpn de los ma1criala por el consumo de Olras necesidades 
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ctue abrenl. Par«e por tanlo obvio que l.• IC:Ción reMndic.1tiV11 de tocia clue obrera debe dlri¡ine en 

d IClllido ele rechlzlr 11 IUIOCOllllNCCión como fonn1 de molver 11 ~ de la vivienda, 

imponiendo a tmá de ai1 luchu 11 que 11 viviend1 ldeculd1 del llpllldo P1lrón entre 1 l'omw pllte 

del Vllor de la flieru de tnibljo, 11 - incluido RI COllO en el ulario mlnimo. 

i.. 1111ocon11rucción, única al1em11iv1 de solución 1 la necesidld de vivienda de 101 obreros 

paupcriudo1 a lu muu de desempleados y aubemplados, que le n impuesta por 11 burauesl• en 

g-11 y el c.1pi11l inmobiliuio en panicular. es, objetiv1men1e, ret1rdari1 y pl1111earl1 como solución 

populsr, el reac:cionari1 y sirve a los inrereses de los eicplot1dom. 

El proceso de produc:o:ión: 

-Manliene el 11raso secul1r de las fuerzas produc1iv1s en 11 construcción de viviend1; Determin1 

elevados, coslos individuales y soci1les de producción de las viviendas y 1igniflca un peso en los 

hombros de la clase e.plolada y no sobre los de sus c1usan1es objelivos· la burguesi1; Significa un 

alargamienro de la jornada de rr1bajo del obrero que repercule en el incremenlo de la plusvalía ahsolula 

y desga11a rápidamenle su capacidad producriva, Las m1S1s obrer11 objelivamente no oblendrin un1 

vivienda que sarisfaga sus necesidades consideradu minimas en el momenlo 1c1u1I; Conrribuye a la 

reproducción de la ideologia pequefto burguesa ·del pequefto propierario·; Ayuda a manlener 115 

relaciones de dcpendenci1 frenle al Esrado en 1érminos de la regul1rización de 11 propiedad y la 

dotación de &ervicios, y refuerza su dominio ideológico. 

Por sus efectos neg11ivos sobre el salario obrero: 

-Al seneralizarse como autosolución a la necesidad de vivienda, tiende 1 elimin1r el cosro de ésla del 

sllario obrero, permiliendo ui un incremenró de la plusv1lia que se 1propi1 el pilrón por 11 vl1 rel11iva; 

Presiona 1 la baja el Sllario rell de los secrores obreros y de los dem•s trabajadores. EKpresión de la 

p1uperización de 111 muu, 11 auroconstrucción riende 1 reproducirla ampli1men1e. 

El auloconllNctor ni es consciente de estos hechos objetivos, ni puede evirarlos ya que pua a 

subsistir no tiene orr1 111ema1iv1 que acep11r esta forma de explotación; pero la intelectullidad, las 

orpnizacionn obrer11 y los p111idos que se reclaman del proletarildo, con lu herramient11 teóricu 
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pua entenderlo, no pueden squir la espontaneidad de 111 masas y elevar a alllrll proaran1'ticoa. como 

a veces ocurre, excrecencia inhumana del capilalismo moderno 

Basta mencionar que: desde hace más de dos décadas, los Esrados larinoamrricano1 han venido 

tolerando, apoyando, promoviendo o dirigiendo la auroconsrrueción de vMendes urblna1 por 101 

sectores de mis bajos ingresos de la población, <:anrando con ello con la collboración linanciera y 

técnica de los organismos financieros internacionales conlrolados por el imperialiamo, con la 

jusrificación de sus "reóricos" inrelectuales cuya confusión leórica dilicilmente cubren la realidad 

Empujados por las décadas de nuevos pobladores urbanos, la incapacidad de subsistencia de éllos, 

intuyendo o 1eniendo conciencia de las ventajas que representa la generalización de la au1oconsuucción 

para la acumulación de capital y el incremenro de las ganancias para la burguesía, deseando multiplicar 

en lérn1inos de demagogia poliricas sus magras inversiones, los diferenrn regímenes poliricos 

latinoamoricanos han ensayado rodas las formlS de auroconsrrucción. desde la actitud loleranre o 

encubicnamenre inciradora a la invasión. pasando por la entrega de lotes con o sin servicio, hasra la 

rromoción de programas completos de autoconstrucción 

Este impulso por pane del estado se encuentran fundamentalmente durante la década de los 60's, 

"cuando la Alianza para el progreso impulsada por el gobierno noneamericano, apoya técnica y 

financicramenre una política de vivienda generalizada para América Larina con tres ejes funda111e111ales: 

sistemas de ahorro y prcstamo para financiar la producción de viviendas para la mediana y rcqueña 

burguesía. programada de construcción de viviendas adecuadas completas para las capas medias y los 

asalariados de estratos altos y programas de . "desarrollo comunitario" para la construcción de 

viviendas y do1ación de servicios para sec1ores de obreros no calificados. temporales y 

de5etnpleados. "11 Desde entonces las acciones de los Estados latinoamericanos ae han dirigido en cuatro 

sentidos· a) tolerancia de las invasiones y los fraccionamientos ilegales; b) regularización y dotación de 

servicios; e) promoción de la autoconsrrucción: entrega de lotes con o sin servicio, programas de 

desarrollo progresivo y programas completos de autoconstrucción; y d) erradicaciones de burios 

ll Pradilla Emilio. Op Cit Pág. 173. 



collllruido1. Ella última muy utilizada, debido a las constantca prelionea del capit81 inmobiliuio 

necelitado del suelo urbano invadidas por los autoconstructores, la forma pude ser "pacifica• o violenta, 

ya que el Eltado se encuga de uegurar las condiciones generales de la reproducción del capital en su 

conjunto, en ate CllO del inmobiliario. Tunbién tendr• sus "iniciativas• autónomaa ·que no IOft mú que 

el reflejo en el apuato de Estado de las necesidades del capital, su tecnoenciti con su ideolo¡la 

Clletiz.ante au1 modelos ideales aprendidos por escuelas burguHU aplicadas a la aolución del problema 

de la autoconllrucción nos hacen comprender clarunente la falacia y el fin ideoló¡¡ico, ya que la fórmula 

mi¡¡ica pua la solución de la necesidad de la vivienda de los obreros p1uperizado1 y la enorme 

supeq!Dblación relativa que vegeta en las áreas urbanas ha sido la autoconllrucción de viviendas. 

Alternativa ideal pua logru que descienda el valor de la fuerza de trabajo y por tanto, de 101 salarios 

reates de los obreros, la burguesía y se aseguren asi algunas de las condicionea necesarias al 

mantenimiento de la reproducción ampliada del capitalismo dependiente e~illente. Sin embugo no se 

lanza a la promoción masiva de este tipo de producción de la vivienda ya que ello implicarla destinar 

parte importante de la tributación social que esta directamente destinada a la reproducción del capital. 

Por esto, la vivienda de autoconstrucción dentro de este muco teórico, es relevante la importancia de 

IUatudio. 



CAPITULO 11. 

U LUMlfOA l'l.ANIFICACIÓN VllB.4NA f El. PROCESO DE VRBANIZACIÓN EN 

MÉXICO, 1941J.IPP4. 

2.1 ~pendrnda Económica )' Planifüarión. 

2.1.1 A1n10 o ~pendrnria Económica. 

Hoy en dia la e•presión o la concepiualización que se hace o se designa a los •paises 

subdesarrollados", es una designación a una realidad relativamente antigua. Está e•presión surgió al 

terminar la segunda guerra mundial. en el seno de los organismos internacionales 

Asi mismo. no hay duda que en estos paises así denominados están entre los mas candentes de la 

.. gunda mitad del siglo XX, como diría, Charles Dettlelheim: "la ••presión "paises subdesarrollados" 

••·oca, de hecho, ideas que son científicamente falsas Este término sugiere que los paises que designan 

están simplemente "retrasados" en relación con los otros, designados. por otra parte. mediante la 

exprc.,ión "paises a\"anzados. "J? Por lo tanto, "desde un punto de \'ÍSta cientifico es necesario .. sustituir 

la exprcsié-11 "paises subdesarrollados" por la expresión mas .. acta de "paises explorados, dominados y 

con economía deformada. 1140 

Los economistas burgueses que emplean la expresión "paises subdesarrollados11 sin hacer la critica, 

admiten, implícita o csplicitamente, la idea de que tales paises que simplemente se encuentran en un 

estadio de la evolución económica retrasado en relación con los paises llamados "dcsarrollildos", lo cual 

esta idea no corresponde a la realidad. 

Ya que la economía de los paises industrializados no e.hibia ninguna de las características esenciales 

de la economía de los paises llamados "subdesarrollados" debido a que los paises hoy industrializados, 

no eran paises económicamente d,·~udirlllts, la estructura de su producción no incluia sectores 

hipenrofiados estrechamente ligados a algunos mercados e•tranjeros y fuenementc penetrado de 

capitales de estos mismos. Estas economías no se desarrollaban ni se estancaban según la evolución del 

19 Bc11clhc1m, Charles. •p1aniítCKión ,. Crecimiento Acelerado•, Inducida del Francés al Espal\o1 por Ramón Ramirdz 
Gón101. '·'· reimprnión: Mc,ico. D.F.: F.C.E., 198,. Pág 29. 
40 11<11clhcim. Charles Op. Cit Pág. )U. 
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mercado mundial de tal o cual materi1 prima o producto qricol1, no 10port1ban la carp de las paldas 

olllipciones txlerior'CI (illlercses, dividendos, rea1liu pas1du a capitalistas extranjeros), ., naciente 

indullria no tenill que afrontar la competencia de industrias poderosas ya Htlblecidas y dominadas por 

el mismo sran capital. 

Por estas ruanes hasta que punto es falso recurrir a la sol1 noción de "retruo• pua caracterizar la 

situación de los paises ll1mados "subdesarrollados', estos mismos han evolucionado al mismo tiempo 

que los deurroll1do1 pero no hin evolucionado en el mismo sentido ni de la misma maner1; de acuerdll 

a 111 condiciones históricH de c1d1 pals o paises; es Hto lo que la noción de "subdesarrollo" tiende a 

encubrir. (A lo que ll1maria Emest Mandel, un C1pit1lismo T1rdio41 en estos plisn.) 

"Por tanto. ea necesario sustituir el análisis eng1llosa del pretendido "subdesarrollo" por un anitli•is 

realist1, es decir, un análisis que no alsle la situación de estos paises para ser de ello also pacifico. sino 

que, al contrario. les de\'uelva a la red de relaciones de dependencia y de e•plotación en la que c<lan 

insertos y de la que es necesario que Siigan para que el ni\'el de vida de su pueblo pueda efecrivamcnte 

elevarse"" 

Lo que ha provocado el atraso económico ha sido la intromisión colonial, la llegada del capilalisnro a 

los paises y regiones hoy atrasados que impidió el avance "normal" de los mismos, al tiempo que 

permitió el mayor desarrollo de la• metrópolis que atrofió las economias locales y las C>IJ, , 

propiciando asl el ause de los colonizadores. Tal atrofia se vio acentuada por la actitud de la na,11:1•1c 

bursuesia nativa consolidada a la luz de la fi.Jerza de la metrópoli Todo llevado a una situación en la 

que los medios de producción por ser de los capitalistas, estos mismos establecen las leyes económicas, 

que afectan tod1 la sociedad. 

Una economia atrasada tiene un reducido indice de productividad debido a la distorsión sufrida en su 

aparato productivo, como consecuencia a la inrromisión colonial-imperialista de alsuna potencia 

capitalista, pero, ademb, su proceso de producción es anárquico al desarrollo a imasen y semejanza de 

•• Mlndcl. Emcst. "El Capnalilmo Tanllo". Op. Cit. '76 P'a•. 
"Beltdhcnn, Ch&llcs. Op. Cil. Pig. 33. 
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la metrópoli. Anirquico en cuanto a que producción se obtiene sin corresponder con las necaidldes 

10Cialn. ni por lo senenJ, con la de 101 mismos capiralisras. 

La 1Uperexplotación de las naciones actualmente arrasadas, se debió, a la sojui¡acibn a que lol 

10metió el desarrollo dd capitalismo como sistema económico y que los hizo, asi, paises dependienrn 

con economfa deformada. 

Esta "dependencia es de tipo estructural, que afecta a roda la economla y que la hace directa y 

abienamente vulnerables a las decisiones de la metrópoli; es una dependencia en rodas las órdenes, 

desde el financiamiento, económico, técnico, hasta el cultural, político y militar, es en suma una prisión 

rigida que sojuzga a naciones enteras "º Además cabe seftalar, la imponancia de esra dependencia que 

es una de las características esenciales de los paises llamados "subdesarrollados", manifestada en dos 

niveles· el poli1ico y el económico 

Cabe mencionar también que la dependencia politica, es la forma más absoluta de la dependencin 

constituida por la dependencia colonial "l.o que es esencial en el hecho de la dependencia colonial es 

que ha sido el medio violento de una explotación intensa de los paises dominados y el origen de la ruina 

de una parte de sus fuerzas producli\'as anteriores o bien de la deformación de su economía, pues estos 

paises fMn sido sometidos a los intereses de las clases dominantes del país colonizador ... _... 

Esta forma no cambia debido a que los países dominantes (capitalistas) someten a sus propios 

intereses la explotación de las fuerzas productivas de estos paises dependientes, llamese 

neocolonialismo o scmicolonial 

En lo Económico, la forma más imponante de la dependencia económica es la dependencia 

comercial. Resultado de dos procesos históricos diferentes que corresponden a dos fases sucesivas del 

desarrollo del capitalismo mundial. Primero, "ser legado directo de un periodo pasado de dependencia 

colonial"., que fue establecido, gracias a la presión conjugada de los antiguos colonizadores y de una 

4J Cctet\a Ccrnnrcs, JDK Luis. •ta PJanifiC<Jción Nacional en Jos paJses arruados de oricn&sión Capilllista, (el caso de 
Mf•ico)". 21. al.; Mc•i<o. D.F.: U.N.A.M.-llE<. t913. J7' "'''" 
.. Bet1flhcim, Chlrles. Op Ci1. Pág. 3'. 
"Betletheim, Chilles. Op. Cil. Pá1. 36. 
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pane de lu clucs dominanles del país en olro 1iempo colonizado. Segundo, •como consecuencia de la 

dependencia financiera. es dedr. de la penetración en la econonúa del país dependiente de c:1pi1llea 

provcnienles de un pais imperialisla"'" que fomentan de preferencia tal o cual rama de actividad, 

indispcn11bles para la e•pansión de los beneficios del capilal monopolista del país exponador de 

capi1ales, ejemplo tipico las industrias CKlractivu manejadas por el capi1al elltranjero y exponando loa 

produclos en bruto y los 1ransforma en las fábricas esrablecid11 en la melrópoli financiera. V por úllimo 

esta fonna de dependencia ha adquirido cada vez mayor imponancia 

Por lanto. es fácil comprender que el cipo de desarrollo económico de los paises dependienles esta 

subordinadil a intereses de los paises dominantes Eslo no acarrea necesariamcnle el es1ancamien10 del 

dr.sarrollo, y menos aun el retroceso general de las fuerzas produc1ivas Pero implica un tipo de 

desarrollo panicular que conduce a la hipenrofia de algunos seclores, que 111 clases e•Uanjeras 

dominantes t 1enen imeres en desarrollar y a la paralización e incluso el reiroceso, de olros sectores 

Por supuesto. "en el marco de las relaciones imperialislas que somelen a los paises dependienlcs al 

dominio de algunas grandes polencias capitalis1as con el fin de la oblención del ma•imo provecho del 

capital monopolizador, es decir. la explolación óptimo de los paises dependien1es por el capilal 

monopolizador del o de los paises dominantes."" 

Finalmente, que los factores mas diversos concribuyen a la lentilud del desarrollo de los paises 

dependienles y e•plo1ados Por lo tanto, solamente ese.apando de esta situación de dependencia y 

e•plotación podran los paises llamados "subdesarrollados", en vías de desarrollo, paises 

tercennundistas411 de lograr realmente un rápido prosreso económico y social 

No cabe duda de que somos un país dependienle y si queremos un cambio, será a lravés de un nuevo 

sistema, el sociali•mo. Aunque hay algunas "leoriu" que prelenden que el e1pi1alismo avanza hacia el 

socialismo sin perder su esencia de CKplotación del hombre por el hombre, o que el socialismo al que se 

46 Bc11clh<1m. Charles Op C11 P;g 36 
47 Bcllclheim. Charles Op Cu Pjg 17 
" ,. scgunmcnlc. K'guinlln 1ra1ando de dufraur el hcc:ho de que los paia arrasados están en una 1i111Kión debido al 
coJonia.111mo ~ su wn.sccuc~1a, el 1mpcnahsmo.) bu1iCarán ouas subdl\uiones. en lugar de \cr la influcnc'ia de ocuhar la 
causa clrl 11ruo econónuco. sol.imenrc \CR un mlcnlo de d1\·1dirlos. aunque a éslc se p.1rtc del propio atraso a:onómko. 
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ºdcmocrariu", dicen, tiende hacia el capiralismo, rafes posiciones aunque se les llame de mil formas: 

"capi1ali111111 popular". "Estado de bienestar general", "conver¡encia". en realidad son docrrinu 

rendinosas cuya flllllidad. es cviden1e, sir\'icndose de ellas, sus ideólogos burgueses quisieran privar el 

movimienro revolucionario mundial de su perspectiva lilndamenral, la lucha por el socialismo, por 1an10, 

la lucha de una planificación 

2.1.2 La Pl.nlnurión Urbmna. 

Aparen1emen1e. es decir, segun la ideologia dominan1e, la Planificación Urbana aspira a terminar con 

un fenómeno que adquiere el aspecto de una especie de calamidad n11ural la a1111tq11ia dd c:rec1m1~11tc> 

11roo11" Naturalmente, la urbanización no es considerada como negativa en si misma, se presenra como 

un fenómeno bm~fico. que es a la vez factor y símbolo del pro¡..,.,•stJ d" la l111m<111idml Nadie ignora. 

por otra pane. que en los paises capiwlis1as la urb.tnizacion va unida a la polarización espacial. la 

poblacion y las aclividadcs rienden a concentrarse en ciertas ciudades o regiones, dando como resultado 

la disparidad entre d:ferentes porciones del 1erritorio Sin embargo. y a pesar de los J,.,,.,¡111/ihrm.< que 

pnH oca, c~ra polarización se considera tan incvilable como la propia urbanización. es decir, cJ lado 

negalÍ\'O de la urbanización es la "esponlancidad", y el resulrado al que conduce tal proceso, el 

desorden urbano. En 01ras palabras. el dinamismo de las grandes ciudaJi>s no podria ni deheria 

romperse. solamente seria preciso canalizarlo y oriemarlo Frenie a la urbanización 1'.'JHllllti11ea, la 

respucstt pnrci:c evidcnre la urbanización co11JL'lt:111'!, y con mayor precisión, la Planificación Urbana. 

A pesar de las opiniones de los ideólogos oficiales. el desorden urbano no es m•• que la 01ra cara de 

un orden, el orden capilalisra Si definimos "la urbanizacion como la producción de un cieno ripo de 

forma espaciales, raul1ara que el espacio urbano consliluye un produclo entre orros en el cual la 

creación y la rransfonnación, obedece a las leyes generales de funcionamienlo del sisrema c1pil1lis1a.••• 

Los que hablan de urbanización desc>tJ~1radi1 pretenden disimular las causas profundas del caos 

11t/ta110, no es orra cosa que el impacto espacial de una muhiplicidad de iniciali\'as no coordinadH, 

•7 Pic:nc Gam1cr. J~n. •Planilkación Urba11;1 ~· Nco:apilalismo•. en 8;1Ssots. Mano, OQnoso Robcno, Massolo Alejandra 
¡· Méndc:1 Alcjandlo (compil.ldores). An1ologia de S0<1ologia Urbana. Mé.xico, D.F.: U.NA M .• 1988. Pág. 620. 
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contlldictoriu, que responden todas individuaimente a estrategias centradas en un objetivo linico. el 

benltlclo. No lltllian el deJitwdf!ll espacial que,,. su producto 

Desorden. que re1111ta adecuada para calificar la organización actual de IH a¡lorneracionl!s, ya que 

e1ta organiución no da en absoluto la impresión de estar hecha por casualidad. "La obmvación m,;s 

tuperflcial ... muellra ... un principio que rige con notable \:Onstancia sobre la conllitución de las formas 

urbana•: la searepción. "'°Por tanto lejos de poner este principio en cuestión, la Planificación Urbana 

tiene por función mci01~1/i:ar su aplicación. A pesar de lo anárquico que pueda ,, parecer, el 

crecimiento urbano no ha impedido nunca a las clases dominantes el apropiarse del espaci" y utililarlo 

para sus propios fines. moldearlo y ordenarlo en función a sus necesidades. 

A pesar de todo, numerosos iderilogos y tecnócratas al servicio del capital trotan de m•gar la 

evidencia hablando de la urbanización como si se tratase de un fenómeno dotado dt• una dinamka .11t1 

/lC'llt!ri.f segün un1 concepción organicista. confundiendo la evolución de las ciudad!!"' l·rin l.1 dl· !n, sé'r(•s 

vivos. Pero la mayor panc de ellos no hace mh que sustituir una mhctificación por otra, '
0

l'\p!i ... a11Jo'' L' 

urbanización con la industrialización, 11rcscn1ada. a su \·ez. como una tendencia natural qui: se e;;(ap.J ,1 

lt1s dererminismns sociales. 

l.a irrupción bru11I de 11 industriali7.ación seria el origen del J~.\ortle11 11rlJ<t11n Es1;1 ce; l.1 idt·>i 

principal que sirve de base a toda una serie de esrudios sobre la evolución reciente de IJ< ciudJd•' Co" 

con11dH e"cepcfones estos esrudios disimulan, sin embargo. lo esencial· industrializac1on \. 

urb1nizaci6n constituyen dos procesos sociales interdependientes, pero interrelacionados entre si. en su\ 

caracteristicas, de las leyes fundamentales de la sociedad donde están asentados El clesarr••llo Je la 

industria y el crecintiemo urbano son, en los paises capitalistas, el producto del impulso y la dirccdon 

ejercidos por una clase particular cuya tirnción es acumular el capital: la burguesía El "desarrollo' i¡ue 

est1 clase pretende promover no es el de la producción en si, sino el de las relaciones de prod'.J<:ción 

propias del modo de producción capitalista. La caracteristica del desarrollo capitalista de la; forma' 

'º Picmo Clarnler, kan. Op Cit. Pág. 620. 
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productiva lleva consigo, en coniecuencia, una ciena esuucturación del 1eni1orio. Ali pua. hllla .i 

momenlo, el signo c:aracterillico de e11a cs1ruc1uración es el d"''"'"""· 
Ello no es nuevo, ya que, desde su inició de dominación el modo de producción capilalilla ha dado 

lupr al desorden panicular el desorden urbano. la especulación del suelo, la acareaacion sociocspad81, 

la congellión de la salubridad. el subequipamienlo de zonH de hibi1a1 rescrvadu a 101 obreros son 

conlernporineos al surgimiento de la '"""l11c1011 i11d11.•1rtal. 

Los molivos que desde hace poco impulsaban a la burguesía a deplorar las condiciones que se efectlia 

el crecimiento urbano son muy simples Como consecuencia espacial del orden social capitalista, el 

desorden urbano amenaza cada \'eZ mis con destruir esle mismo orden. Es decir, el espacio resultante 

del dominio de la lógica del beneficio está a punlo de convertirse en un obstáculo para la perpetuación 

de este dominio Elln sucede de do' maneras 

En primer lugar, se ha producido una presión del capitalismo indus1rial y financiero sobre el e'pacio, 

debido a la inclinación de grupos y empresas a localizar sus actividades en la parte más pr•'.fliJ:W."' de la 

aglomeración fcspacios situados en la capital y municipios más próicimos de las afueras de los centros 

1arbano:\) La cunscc11cncia de este fenómeno ha sido la expulsión sistemática de la población más pobre, 

que ha debido trasladarse a zonas periféricas muy alejadas de los principales ciudades. 

Debido a esta estralcgia 'egr•H•tiva. la mayoría de los empleados y obreros que trabajan en las zonas 

donde se concentraran las oficinas debe efectuar cada día largos y pesados viajes enlre éstas y su 

domicilio 

Por otra parte, a esta contradicción de orden •'<'r111ó1111co hay que añadirle oira directamente polilica, 

en la medida que da lugar a enfrentamientos que ponen en cuestión el poder del Estado." El 

filncionamicnto cada vez más delectuoso de las grandes aglomeraciones ejerce efectos negativos sobre 

la vida cotidiana de los habitantes haciendo surgir nuevos molivos de descontento. Además del 

descenso de productividad que comportan los desplazamientos fatigosos, la clase dirigente debe lener 

51 •Según Marx, el Es1ado es un órgano de domin:tción de clase. un órgano de opresión de una clase por otra, es a. 
creación del •orden" que lcg.1li1.a ,.. afütn1.:1 csia opresión. amort1g11:111do los choques cnlrc las dascs.• (lcnin. V.1. •ea 
Estado~ La Rc\olución*, Op Cit. Pág 16 



ai cuenta la irritación de los 1rabajadore1 ante la deicrioración continua de IUI condiciones de exiS1enci1 

fuera de "" lupr de trabajo. Esto hice crecer su resistencia • la cxplo11ción en el mismo lupr de 

trabajo, y da lupr, por 01r1 parte, 1 nuevas formas de lucha Que por si solH, lu l11dta.• •lfballtl.• no 

son suficientes p1<1 poner seriamente en cuestion la estabilidad del orden es11blecido. Movimientos 

como I• rebelión de los mal 1ransponados o la ocupación de asentamiento• irregulares de tenenos, no 

hin inquieiado realmente a la burguesía Pero, además de contribuir a desradar el ~li- .<1«ial, IH 

luchls urbanas pueden constituir un peligro mucho más grave si se articula a otros tipos de lucha 

P<>r ello. "la finalidad real de la Planificación urbana aparece 1si claramente Como cualquier otra 

pr.ictica del aparato del Estado capilalis11. debe contribuir a e•·i11r la aparición de lo "inaceprable" Lo 

"inaceptable" en esta "shuación conllicti,·a de vmlencia generalizada", más conodda con el namhre de 

rc\'olución.'''J 

Los documentos oficiales que se hacen en cuando a la Planificación urbana. tit'lh! cnmu misión 

esconder. el carácier político de los problemas urbanos y de las soluciones que se pretcnt!en aplicar 

Lógico e< que se llegue analizar los problemas urbanos en términos de • .,,.,. )' 11ue se pre1end1 

tratarlos modificando el espacio que los ha engendrado Hablar de crisis en \'ez de contradicciones 

permiu.• ha1:er creer que la Planificación urbana dt'be hacer frente • obs1iculos recnkus que dtbrn 

superarse. cuando en realidad pretende facilitar la regulación política de ciertos cunlliclos Je clase• 

específicos. 

El objetivo de 11 Planificación urbana capitalisia no es poner en entredicho los fundamenros del 

sistema capilalista. sino ayudarlos a funcionar sin trabas. Por ello, se deriva la doble ambición de los 

Planilicadores burgueses: A) Transformar la realidad espacial sin necesidad de transformar la realidad 

social, rn.is bien al comrario, buscar los medios para no transformarla; 8) Pretender transformar 11 

realidad sa<:ial a través de la transformación de la realidad espacial. 

"La función ideológica de la planificación urbana no se limila a extender la idea de que la mejora del 

modo de vida dependera de la organización del medio ambiente. Los planes, los programas, las 

"fimc ~micr. 1 ... Op. C11 Pág. 62' 



publicaciones, lu declaraciones referente& a la ordenación de las ciudades no van siempre seguidos de 

efectos. Es sabido que muchos proyec:tos anunciados y expuestos con gran aparato de propaganda se 

quedan como suele decirse, "sobre el Papel" o "en las carpetas y cajones" ... "" Son estas algunas 

consideraciones que ha hecho el gobierno mexicano en sus pohticas de Planificación, esto lo veremos en 

el siguienre inciso 

La aplicación de un plan implica siempre una iniervención de la inslancia politica sobre la in11ancia 

ideológico. vaya o no seguido de medidas concreras que permiran traducir esre plan sobre el terreno. 

Ocurriendo, que todo se queda en esto Por ejemplo, cuando el paro se cierne sobre una región o el 

subequipamienro se hace sentir en un barrio de una ciudad. es uril publicar un proyeclo prometedor que 

permita suaviz~r las tensiones sociales temporalmen1c, en tiempo de elecciones, pem1i1iendo asi ganar 

un cieno número de votos favorables 

Es1e dtscurso esconde lo esencial la urbaniiación no podra estar realmenle planificada mas que si las 

iniciativas que la orientan cesan de ser pri\'adas En cuanto al control de la población sobre sus 

condiciones de existencia. en panicular en cuan10 al trabajo y a la vivienda, supone de antemano que 

esa población pueda tomar en sus manos, la organización de la producción y de los inlercambios o, por 

lu menos de conlrolar a aquellos que lo hagan Para que esta doble perspec1iva se conviena en realidad 

,!l.'bc existir un foctor previo la expropiacion de la burguesía Para que asi, la Planificación urbana 

lransforme la realidad espadal, transformando as1 la realidad social y leniendo los medios de produccion 

socialmente 

Desde hace alrededor de una decena de anos, el espacio cenrral de las grandes a11lomeraciones cs1á 

dominado por ¡¡rupos inmobiliarios especializados en la conslrucción de oficinas, su es1rate11ia consisle 

en convenir los centros de las ciudades en cenlros de negocios, es decir, en espacios que por su 

posición geográfica y su organización interna conlribuyen a disminuir el coslo de las actividades ligadas 

a la circuladón del capital, aumenlando su eficacia Bien sabemos, que el sueno del capitalista es reducir 

el liempo duran1e el cual el capilal no produce plusvalia Para las empresas que buscan localiur sus 

"Pierre Ganucr. Jan. Op Cil. Pig 626 
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.mciol ........, ea indi.,....iile encontrar lugares donde éstos podrin lil111:ionar con 11 1111yor 

trl&'-1""'11, teniendo en -a ... 1etillidldes. La infonnación, la concepción, la decisión, son éltu 

lu IMlcionet 'Villculadu a la ccmralidacl, aquellas justamenle cuyo reagnipamiento define el cenlralismo 

c:apiulilll. 

Lu ticndu elplCialiudas en la venta de productos no estandariudos contribuye 11 presli¡io del 

centro y elle prati¡io, a 111 vez. ravorece a los establecimienlos comerciales que se encuentren alli. 

loa centros de nesocio1 son la ••presión llsica de la concentración del eapital y de los estrechos 

r- que se une11 a loa estados mayores de la industria y de la finanza Conslituyen de cien• manera la 

respuelll 8'Dlrlifie1 a las necelid1des en servicio (publicidad, comercio, informitica), en contactos y en 

interc1mbio1 que requieren 111 actividades inlerrelacionadas con el capilal Un solo motivo conduce a 

los balll:os. las compa~ias de seguro, las grandes firmas comerciales e induslriales a concenlrar sus 

oficinas en los lupres que prep1ran y organizan los promo1ores inmobiliarios: dar una mayor eficacia a 

1111clividacl 

E. preciso no olvidar, 111 espontaneas leyes del mercado del suelo, no seria suficienle en liberar en 

tan g<1n número l1a grandes superficies pró•imas al cenlro necesarias para lis grandes operaciones 

inmobili1rias, como lo ha hecho not1r J. Lojkine con referencia al centro tradicion1I de los negocios de 

paria." Solamente el Estado puede obligar a las indusrrias a "descenlralizarse" y a los habi1.u11cs 

1rasladarse a la periferia L1 liberación de los terrenos implica su compra o la indemniución de los 

propiet1rios expropi1doa Aqui, también el papel del Es1ado es irremplazable, su panicipación en cuanto 

al equip1111ien10 de terrenos y principalmenle la realización de la infraestruclura de t<1nspone. La 

localización de nuevos medios de transpone, la ordenación de superficies suficientemen1e vastas para 

KOBer impon1ntes programas de oficinas, la c•pulsión de los talleres y almacenes fuera de la zona 

central, 11 creación de un "medio de am.bienre" social suscepliblc de atraer las sedes sociales gracias 1 la 

,. Lo¡kinc. lean. 'Do i. pollli<1 atllal a i. polilica urbana. El papel del Estado en la uit.ni,.;ón C.pilali!ola", en 
llu1ol1. Mino, Donooo llobtno, Massolo Alojandra y Mlndo• Alejandro <compiladores), Op Cil. Ng. 633. 



expulsión de flmiliu con in¡rao1 modeslos y la reubicación de las viviendas populares, rom1111 un 

conjun10 coherente de medidas donde la inlervencion del Es1ado es decisiva 

En eíllllo, a menudo la inlervención del Es11do bursues en los procesos de urbaniuci6n es conocido 

de una forma muy esquemilico que proviene de una visión simplificadora, por no decir simpli111, de 101 

'111e es el capi1alismo monopolisla de E11ado. Ella fase, tiende a oponer por una pane las srandel 

in1t11uciones financieras y los srupos induslriales mis poderosos, nacionales o mullinacionales, y por 

otra la clase obrer1, los pequeftos empicados, los comercianles, los pequenos indusuiales y los 

campesinos En filncion de es1a concepción, la Planificación urbana no haría más que e•presar u 

organizar los inlereses de la fracción de clase dominan1e. Esto viene a presentar al Estado como 

in11rumen10 al servicio de los monopolios 

Pero hay un conocimiento insuficiente de las contradicciones de la Planificación urbana y capitalismo 

de Estado Retomemos los apones teóricos de N Poulanzas''. esto puede resumirse como sigue la 

inadecuación del espacio urbano a las necesidades actuales del capilalismo radica principalmenlc en la 

estruc111ración de este espacio resuhanle del juego incomrolado de la lósica del beneficio en ausencia de 

una Planificación urbana 

Cuatro lineas principales caracterizan la "desorganización" del espacio urbano en las grandes 

nglomcracione< capilalistas: 1) Congestión y disgregación de los antisuos cenlros urbanos, 2) 

Organización desordenada del tejido urbano en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales, 3) 

Subcquipamiento de las afueras de la ciudad, 4) Fraccionamiento y companimentación de las 

aglomeraciones urbanas en partes mal relacionadas unas con otras. 

La incoherencia de esle 1ipo de urbanización influye negativamente en el funcionamiento de los 

conjuntos urbanos, puesto que: disminuye su eficacia económica debido al despilfarro de tiempo y 

dinero que compona, Jo que reduce la renrabilidad de las inversiones. Las economias de escala terminan 

por dejar lugar a unas dcseconomias de escala a medida que las ciudades pierden su funcionalidad bajo 

" Puulanus, N1<01. "Poder Polltico y Clases Soc1olcs en el E1ttdo Capitalista" Traduoci611 al callellano; Mo!xico y 
Madrid; Siglo XXI Eduorcs, 1969. 



el ef'ecto de un "disciplin1do" Esta incoherencia hace que exista el riesgo de una crisis socill haciendo 

cada vez menos 1<>pollable a lo11rabajadores sus condiciones cotidi1nas de e.istencia." 

De ahi la necesidad pl1nteada por la misma clise dominante de un control por 1• IOCiedad, es decir, 

por el E11ado hurgues, del desarrollo urbano. 

Esto es un punto de pallida. solamenle para 1prender la significación política de 11 Planificación 

ulbana )' rebalir la visión oficial que se nos propone 

Sin embargo. quedarse aqui seria dejar ;r un lado deflnitivamenle un fenómeno esencial. ti t.y•a•:lo '"' 

e.< la li11ica JYa/u/ciJ q11e .<t trall.!fnrma, .m que las.fuer:«.• .•ociale.• que'""'""ª" e.<ta tra11.!fcW111<1<'/1'N1 

.<t llltJtlljique 1t1mbit!11. 

Por lo que la Planificación l 1rban1 su objetivo principal debe ser· 1ransformar la realidad espacial con 

necesidad de transformar a la realidad social. teniendo los medios para 1ransformarla mils racionalmen1e 

en beneficio de la población socialmenle 

2.2 l.a Uam1da Planinración Urbana en l\H1iro, 1940.1990. 

F.n los ultimas aftos se h1 acentuado fuertemenle el proceso de urbanización de la población de 

Me•ico y se ha aumenlado considerablememe 1ambien la cantidad y calidad de los conniclos que se 

generan en lo vasto del tenilorio nacional 

Es de iodos sabidos que en la actualidad. mas del 70~• de los me•icanos habitan en ireas urhanas, 

cuando en 1950 apenas el 27o/o habitaban esa áreas Este proceso ha provocado un traslado m11ivo de 

recursos y de mano de Obra de las ireas rurales para el abaslecimiento de las necesidades de las 

ciudades inmediatas, pero principalmente de las regiones metropolilanas de Mé•ico y de Estados 

Unidos. Este fenómeno no es privativo de Me•ico, sino que responde a patrones de ac1111111laciOl1 y 

"°'"111raciál1 dtt capital que son atribuibles a leyes econilmicas generales del sis1ema y que se toman 

problemi1icos por los efeclos de un medio rural explotado y empobrecido, y de una población ulbana 

mal servida con enormes contrastes económicos y sociales, moviéndose desesperadamente por 

sobr.-ivir dignamente en ciudades poco organizadas 

"Picne Clamier, lean. Op Cil. Pág 629 



En Mé•ico, al isual que en otros plises de América latina, con economía atrofiada, distorsionada, 

estructuralmente dependienre, con un proceso de me1ropolización relativamente reciente, se requirió la 

coordinación de las diferentes actividades para emplear mejor los recursos. Tal coordinación se ha 

pretendido hacerla por medio de una Planificación. de una Planificación llanamente "indicativa", que 

sugiere, pero que no obligue y por tanto. que racionalice en el papel pero que en realidad mantenga la 

misma situación 

Por esto en este primer apanado, an.Jlizaremos que durante las décadas de los cuarenta, cincuenta, y 

casi todo el sesenta, se incrementó en 1-fé,ico la concentración de la población; las necesidades de 

desarrollo económico le dieron míis refe\"anda de crcci01iento urbano. ya que al concentrarse la 

industria y Jos servicios, se agudizaron ll'S movimientos migratorios hacia las ciudades con mas 

capacidad de atracción haciendo que algunas de ellas rebasaran territorialmente los lunites político· 

admi11is1ra11vos, dando lugar a la aparición de las zonas metropolitanas. 

2.2.1 lndu<trializnción. UrhRnización •n l\lé1lco '"'I'""'ª de rrfrro11cia gtntral), 19~0· 1970. 

J) Volumen. nrtimiento y dittrihurión dt• la pobl11rión totnl urhanH, milla y rural. 

El proceso de urbanización que ha e>Cpcrirnentado ,\tchico en los primeros se1cn1a n11os de este siglo 

se ha marufostado en cambios notables. sobre todo a panir de 1940, en el \"olumen y en la distribución 

de la publ.1ción 

En setenta años la población del pais casi se-ha-cuadruplicado. De l.l.6 millones de habitantes a 

principios de siglo, pasó a 49.I millones en 1970"~;La.'i~sa d'e2 creci~1iento m'uyelevada de 1940, ha 

resultado de la conjugación de dos hechos: la fu ene di~~i.nución de la· m~rtalidád en general y la casi 

inalterable y elevada tasa de fecundidad de la població~'· '..' 

La población urbana, "(que vive en localidades de'I s:~o y mh habitante~:;.¡ ha crecido bastantes 

mas rapidamente que la población total ci~j~;;~::,;~b¡~~d~;~-~t~'.1'iíprlcá~~ 'c~si ·;;;~ ~~~~~ :;;t;~ 1900 y 
,;-":" ·- ''•' · .. : •. . '·,,,.:.,-_ ;-.'; __ : [. ,:·'";".e··-, e-: !i._',,: • ·:;.-,-o_,'-':;.>"'<::-,_-.-:{-.''. < :.··.-{ 

; '._,: 

"Censos Generales_ de Población. ,¿,se ~n .Luis. Ü~ilccl.: •El ~~nollo ufbáno en Me!:\ leo: Di~B~o-~i-cO c' Jmpli~cioncs 
Futuns".2.1.ed;Mcxico.D.F.:CologiodeMc<ico.1978 P.tg 25. - · .-;: : .... , .. ~, · . ,· ,_· ... : _ 



1940 (de 1.4 a J.9 millones de hlllitantes) y más de cinco veces entre el últn allo • 1970, .... 

alclnzar 22 millones de penonu .• ,. 

La población no-urbana (mi•ll·rural) también se elevó, pero mucho menos qus lu palilacionn ICllll 

y urbana, de 12 2 millones de h1bitantes en 1900 a 27 millones en 1970. Población mi•ta q• llllllluwi 

un volumen casi const1nte, indicio de un proceso lillemálico de emigración hacia las ciudades; aumento 

M11tanci1I entre 101 anos treinta y cuarent1, debido a un crecimiento natural y a la tullilución pucill clt 

la población que emigra hacia lu ciudades La población tura!, no muellra un cambio lipifica&ivo en 

lo1 ~· anteriores y posteriores a 1940. Dichas tasas se elevan lentamente de 14.2 millonn de 

habit1ntes a 2l O en 1970. 

Al Dl11ribud611 de la poblad6n seai1n su 1amafto. 

El ripido crecimienlo de la población urbana se ••plica en gran medid1, por el de las 11randes 

ciudades y princi11almente, el de la ciudad de l\.lé•ico Este proceso de concentración de pobl1ción en 

ciudades grandes es faclible y que prosiguió a largo plazo a la misma velocidad, esto debido a dos 

fac1ores 1) el irea urb1na" de la ciudad de Mé•ico (AUCM) acusó de 1960-1970 una tasa de 

crecimiento anu1I sum1mente elevada para una me1rópoli de su 1amafto y 2) las ciudades con una 

pol>l1ciim mavores del millón de habirnntcs. Guadalajara y Monlerrey, y varias de las ciud1dcs medias y 

11r1ndes. aponaron volúmenes importantes de población a la conccnlración urb1na nacional 

JI Nivtl )' ritmo de urbanizarión: la et1p1 de la urbaniZ1tlón en l\U1ico. 

"El indice de urbanización60 de Mé•ico ha aumenlado en forma interrumpid• desde principios de este 

siglo, de 7. 1•1o en 1900 a 40 4% en 1970 (véase el cuadro 1) Sin embargo, la velocidad con que se ha 

"Unikel, Luis Op. Cll Pág 2~ 
59 Ara UrbaRI n la ciudld propiamente dicha, dcfuuda desde todos los puntos di.: \'tila -aeosrjna>, ccoló¡ko. 
dc:mogr.,ko. social económiro. ele.· coCc:epto politica o adminis1rn11,amc11tc. Es decir, ára ulttlna a el •rea habitada o 
UlttlniZllla, con usos del sucio de naluralcza no-agrkola, J que, pan1cndo de un nüclco ccnlral, prcsrnlll conlinuidld 
Osica. Esta cn,·oh'Cnlc urb.1na uho c~cqx;ioncs, no coincide con el limite polirico o adminillralivo de 11 ciudad. Es&o lo 
«plican! mis odclan1c. 
60Aun CUlndo lcórica )' opc:rallumcntc es dificil cslllblcccr una base s..11isfaaoria que pcrmill pondcnr la importaada 
rcl1tl\"I de los d111intos tamaftos de las ciudades para medir el ni\·cl de urbanil.Xión de un pill1 o rcgi6n, se ha formulado 
un •ndic:e de wttaniución en el cual se considera con mayor peso rcl:uh·o a la conccnll'lc:ión de pabl8Cidn ca ciudadct de 
Dll)Of tamal'lo. La c~prcsión numérica que ulililiJ Unikcl es la siguicn1c: Ju• 1/4 (UlfP+UZll'+UJIP+U.&/P) xl()()c(i; En 
que Ul,U2.UJ,U4. son la pol>lación en la<ahdades de .,,000 y 211.1100 )' ims. S0,000 y mil y 100,000 y mil hlloilllllCI, 



concentrado la población no ha sido constante Las tasas de urbanización61 han sido constante Lu 

rasas de urbanización han sido, en promedio, menores durante los primeros cuarenta altos y más rápidas 

de 1940-1970 (véase cuadro :?) Durante el primer periodo el país necesitó 40 altos para duplicar su 

nivel de urbanización, en tanto que durante el segundo, el aumento fue de 125% en JO al\os. En 

consecuencia 1940 constituye un punto de inflexión en el proceso de urbanización en Mexico. •o 
Cu1dro 1 

MÉXICO: NIVU DE URBANIZACIÓN, 19011-1970 ·- 1 .... t 1910 t 1921 1 l9l0 1 19-m 1 19!•1 1 1060 1 
fflldiqo dr urtianilklán (a) 7f 11 JrJ7 "' ltiJ "' ll.I 

Pnr n.rto cir la (Wlf'llac.tin· 

l 1rban.t total th• 101\ 117 14.1 17' zoo !HO ,.. 
M1\l.1 i.ot.11 IJ " 

., XI 7.6 7.1 , .. 
Ruul 1111.:il '" "º 770 '" 12 . .- 6'.J "' r.1.,,., -1 • "' º"" 070 o 72 º" 082 º" º" 
hlcnlc l'tt1Jrm. lJ\ ~ 111. Allc\u H~lndhttHl 

o H nufo.: ... Je url\11111_.1,1611 = % J)l)bl:&ción tuN!na X fac1or lt 
h 1:~1c pon:1c11111 o;c co111\c:c comúnmcnh! c,11110 ·l'r.11!0 Je urt\Uni1.ac10uM 
~· f:dl? Í,tdm Jl' C'lllll:lura Jo: In f"Of,lucll''lll urltilllil d:J 1111.l ldCa dc Ja dntnhudóu !Je lul pnbl:JCIÓil SC:l(WI cJ 

J111l111lth lrumulu, 1fo ,.¡uJ.uJcs !'-111 t:\p1c,10111111111cn~;1 c.~ F11i:1or I! .. (0 2S¡>I +O SOp2 i 0.75pJ +pi), en 

'111"' 1•l, ¡1~. pl. ~ p1. !\OH los pmc1culos Je la pohlac1m11uOOna dcm¡udla pohl.u:wn qui: \l\'C en lasc111d.:a· 
Je! Je 1 :S,fX10 u l'J!J'J? h:1h1ta11k~. ~11.11tuJ a .J'l,91JIJ. :S0,1H11J a •J•J,•)'J'1 ~ 100,000 ~ m:h hab1t.'.lnlc5. 

197() 

'º' ... 
" "' 09" 

Encontramos una Urbanización rápida en 1940- 1970. Un rasgo notable de esta etapa de rapida 

urbanización de M1hico, es la que ha ocurrido al mismo tiempo que se operaba un acelerado 

crecimiento natural de Ja población En consecuencia el crecimiento de Ja población ha tenido que ser 

estraor.dinariamente elevado para superar el de la población 101al y rnanlener asi un aumento sustancial 

del nivel de urbanización del pais 

~i\'amcmc; Pes la pobli!Ción 101al del p;1fs o Ja unidad tcrrilorial estudiada; O es el grado de urbani1.ación (Ul/P), 
Pl.P2.r.1 }" N, son l.1s p.1nkipai.:ioncs respo:lo a la pobl:tl:'ión 11rb:1na de los 1n1c"'3los de •~·19,999, 20-J'J,999, $0· 
9CJ.IJIJtJ )' 100,000 y m.15 l1ab11:1111cs respccmnmcutc. Es nnporuuuc sc:nalar que con la aplicacion del "indi~· sólo se 
pretende cuan1i0c.ir los diferentes nhclcs de urbanrt.1ción de una o varias unidades tcrntorialcs en los 11\0s. estudiados 
Un1kcl, Luis. Op. C11 P.ig .. 1.1 
61 La lasa de urb.1m1.ac1ón se mide cqufralcntc íll i11crcmcnto medio Jnttal del "nh·cl, i;uya e~prcs1011 numérica es la 
siguic111c Tu• 2Chu·luol / (/u1·h10) ,\ 100 en que fui y luo son Jos ru\'Clcs de 11rbana1..aci6n al final y al pnncipio del 
periodo •n• anos Unikcl. Luis " El Desarrollo Urb.1110 ... " Op Cu. Pílg. 34. 
61B:uaillon, Claudc. "L1 Cmdad y el Cotmpo cu el Mé.\ico Cc111ral" Mé.,1co, D.F.: Siglo XXI Edllorcs, 1972 )' Elllco 
Mcndo1~1. ·rmplicaciones regionales del dcs.1rrollo económico de M~.,ko", Dcmografla y EconomLa. Vol. 111, NUn1. l. 
1969, Pág. 44 
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Sin emlllrao. i.1 1111 de urblnim:ión cnrre 1950 y 1970 se han deuceleruo CO!llidcrlblemcnle 

mpecro 111 de 1940-1950: 2.9'/o 1111111de1950 1 1960 y 2.4% en 1960-1970 (véase Cu.dro 2). Elle 

procet0 1e cxpliea, por un lllllo en el creciente incrcmemo de la población rotal del p1í1 y, por Olro lado, 

en el crecimiento descendente de 11 población urb1na(de 5.9"/o enrre 1940 y t950, 1 5.5% entre 1950 y 

1960 y, 1 5.4% entre 1960 y 1970). Le mígr1ción 1 lu ciudades rq¡isrró su mayor rilmo y volUlllCll 

durente el periodo ( 1940-1970). El desplazamiento neto de 11 población rural 1 lu ciudades de 1940 1 

1950 IUe de t .65 millones de person11." Duranre el decenio siguíenre fue de I. 76 millones de pereonas 

y de 2 75de19601 1970 

c.Mn>l 
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Una sene de aconrccimientos sociocconómicos han fomentado el desarrollo de un proceso de 

urbanización ripída, así corno un nue~o modelo de acumulación de capilll denominado suslirucíún de 

impon1ciones en la que el desarrollo de las fiierzas producli\'as v1 enlomo a la índusrria, permilen esre 

crecimienlo ecelerado de urbanización. 

a) LI Segunda guerra Mundial estimuló el desarrollo del país y en general un vigoroso proceso de 

deurrollo econ6míco hacia denrro, tan10 por 11 necesidad de 111isf1cer la demanda de algunos 

••En el - 1940-19511. la migr..:ión ofe<tó al •is porcien10 do la población no Ulbana en rompv:tción con el 2.1 % 
do la polllaci6n IUltlNo lle&ó a eso.u <Olllai1uidl por habitanles de ori11<n rural c<>nlra sólo el 12 "•en el do<cnio anlcrior. 
V-Clooll.M-o C:allrmo. "Migra<ión l•l•ma•. CenlrOI d• Elludios ~mi- y o...,.ráficoo, Dinimic:.a de la Población 
do Mbico. Máúa>. D.F.: El Colegio do Mbico. (s.l). Pás. 101. 
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productos, insati1fecha1 por 11 ofen1 e•terior, como por la mayor e•pon1ción de alsunos productos 

indu11ri1les. Este desanollo induS1rial tuvo lugar fundamentalmente en la ciudad de México, y en unu 

cuantas ciudades adicionales como Monterrey y Guadalajara, que se consolidaron definitiv1mente como 

los principales centros regionales del país 

b) La Segunda Guerra Mundial produjo indirectamente otro efecto imponante en la urbanización de 

Mé•ico; el espectacular crecimiento de las ciudades de la frontera Non e, proceso que de hecho, aunque 

en menor cuantia, se ha mantenido hasta 1970. Tijuana, Me•icali, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo 

Laredo y Matamoros se convinieron en centros de servicios, además, varias de ellas intensificaron su 

actividad económica debido al mayor movimiento de mercancías hacia aquel país Esie auge económico 

atrajo una cuantiosa migración de diversas regiones del Centro y Sur del pais. de escaso crecimiento 

económico. (Que actualmente se sigue dando.) 

c) También registraron de 1940 a 1950 un auge imporrante la agricultura y Ja ganadería debido al 

crecimiento de Jos mercados internos y ••ternos Debido a las fucrres inversiones en obras de riego, 

credito agrkola y Ja •. ,pansión de la infraestructura fisica, que favorecieron Ja rápida urbanización del 

Noroeste y Norte del país 

d) La agricultura. a pesar de que apenas creció 4.4% 'de 1950 a 1960, siguió siendo elemento 

impulsor del crecimiento de las ciudades ubicadas en las 'regiones de agricultura moderna, i11igada, 

mecanizada, de cxponación, en general de altos indices de rendimiento. 

e) La urbanización del pais registró de 1960 a 1970 úna iasa de crecimiento escasamente menos a la 

del decenio anterior, debido principalmente al inesperado y especta~ular crecimiento del AUCM, la cual 

después de desacelerarse de 1940-1950 a 1950-1960 de S.9% a 5.2% se aceleró ligeramente de 1960 a 

1970 a 5.4%. (Obsérvese Cuadro 4) 

f) Otro rasgo imponante es que numerosas ciudades de Ja frontera None crecieron a tasas 

significativamente inferiores a las observadas de 1940 a 1960. 



Variu ciudlde1 1urislil:u, entre las que destacan Acapulco, Cuemavaca y Pueno Vallarta, 

mo11raron un auge deflnilivo y crecimiento acelerado. Asi como algunos ccn1ros de explc>1aei6n 

pttrolera en la zona del Golfo crecieron aceleradamente. 
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Al t:1pmn1ión n11t•. 
La E•pansión fisica de las ciudades con frecuencia da lugar a la ane•ión de localidades rurales o 

mi•tas cercanas. conformando unidades urbanas de mayor lamafto que las originales y a las cuales se 

les da el nombre de áreas urbanas 64 De esta fomia la población urbana se incrementada por la de las 

localidades no urbanas que se i111e¡;ran a la ciudad original. Este fenómeno relativamente recienle en el 

proceso de urbanización de Mé•ico, es el resultado 1an10 de la movilización de grupos de población y 

de aclividadcs económicas y del control de la ciudad hacia su periferia, como el crecimiento de cienu 

localidades cercanas. 

64 VCasc no1a de pie No 6H 
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Antes de 1940 la e~pansión fisica se manifestaba en muy pocas ciudades, como la ciud1d de J\.fé•ico 

(AUCM). Tampico y Orizaba.; pero de 1940 a la fecha se ha multiplicado el número de ciudaJes cuya 

periferia ha crecido rapidamente, no sólo las de gran 1amaílo sino también algunas medi1n11 y pequeftas, 

lalcs como Colima, Cuerna\·aca, Toluca y Cuaulla. 

l>e 19ó0 a 1970, el AUCl\I espcrimen1ó un crecimicn10 periférico cOspectacular que tuvo lugar en la 

parte del F.s11do de Mé•ico que colinda con el Dislrilo Federal: de 233 mil a 1.7 millones de 

habilantes º' No obstante que gran parte de esle crecimien10 no se debió a la incorporación de 

localidades no urbanas, sino más bien a movimien1os de población intra-metropolitanos del Dis11i10 

Federal hacia el Eslado de Mc•ico y a la ocupación por inmigrantes de terrenos b1ldios o urbanizados, 

es probable que la población de las localidades rurales y mi•1as incorporadas haya sido considerables. Y 

lo que es más importan1e, ha lenido nmpli_as i~plicacioncs de muy diversa índole que generan múltiples 

problemas urbanos. 

61 Vtasc a Unikcl, Luis. La dinimica del crcci;nlento del; ciudad de Mé•ico, Fundación pant Esiudios de la Pd>lación, 
A.C., Mé•ico, D.F., 1972. Pág. 72, cuadro 2. · 



Un rasgo distintivo de este proceso de urbanización y de desarrollo económico de un psls es la 

jerarquización urbana. que es la distribución de la población según el 1amai10 de 111 ciuchdes, ya que 

representa la íorrna en que se concentra la población y, en mayor o menor grado, las actividades 

económicas. sociales, culturales y politicas 

"México, como en la mayoria de los paises de America Latina, tiene un sistema de ciudades de alta 

primacía. •macrocefiílico". característica que ha sido de honda preocupación por pane del gobierno y de 

los planificadores que ven en la llamada macrocefalia, pues se asevera que constituye un obsticulo para 

el crecimiento de las regiones del pais "66 

8) F.I Prorrso de M~tropoliz•dón. 

Primeramenrc. diferenciemos lo que es un órc.•a 11rha11a y una :mm mt!tropo/itana, ya que son dos 

fom1as distintas de definir y delimitar el fenómeno urbano de modo mas apegado a la realidad 

gcogratica, ecológica, socioeconómica y demosrttfica de lo que en términos genéricos se denomina 

ciudad 

Se acepta que "árf!a 11rha11a es la ciudad misma. más el area contigua edificada, habiiada o 

urbanizada con usos del suelo de naturaleza no·agricola y que. paniendo de un micleo, presenla 

continuidad fisica en todas direcciones hasra que sea interrumpida en forma notorio por terrenos de nso 

no-urbano como bosques, sembradíos o cuerpo de agua. Esta unidad territorial es la que contiene 

dentro de sus limites el máximo de población calificada como urbana desde puntos de vista geo11nilica, 

social y económico, excepto el político o adminislrativo. "'" 

El áua 11rha11a, pane de un núcleo principal y 11mcias a los recursos de la sociedad industrial induce 

a la rápida urbanización de las áreas vecinas, abarcando antiguos núcleos. integrándolos en una nueva 

realidad socioeconómica más amplia que las unidades politico·administrativa que le correspondía. Es 

decir. la envolvente de este conglomerado lium.lno y fisico 11eneralmente no coincide con el limite 

político administrativo de la ciudad y observa una forma irregular. (Véase Mapa 1) 

t"' Umkcl. Luis •EJ dnarrollo urbano en Mé.\ico ... " Op. Cil. Pág. 56. 
67 Unikcl. Luis. ºEl dcs:irrollo urb.lno en Mé•ico .. "Op. Cit. Pág. 117. 
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La ZOlla metrtyx>litana se define, en lérminos generales, "como la extensión terrilorial que incluye a 

la unidad politico-administrativa que conli~ne a la ciudad cenlral y a las unidades poli1ico· 

adminis1ra1ivas conliguas a ésta que liene carac1eristicas urbanas tales como silios de trabajo o lugares 

de residencias de trabajadores dedicados a aclividades no-agrícola y que man1iene una inlerrelación 

socioeconómico direcla, constanle e in1ensa con la ciudad cenlral, y viceversa. "61 

La Zona Metropolitana se dis1ingue del irea urbana en cuanlo a que su limi1e conslituye una 

envolvenle de la segunda y que su forma es más regular, puesto que se cons1ruyc de los limites de las 

unidades polilicas o administralivas menores en que se divide el país: municipios y delegaciones, en el 

caso de la ciudad de México. {Véase Mapa 1) 

En suma, el irea urbana y la zona me1ropoli1ana son dos manifcSlaciones terriloriales que resullan, 

por un lado de la concentración y expansión del dominio socioeconómico y polilico que ejerce el micleo 

urbano cenlral hacia su periferia comi¡¡ua, y por olra pane, de la falla de capacidad o de posibilidades 

de esla úhima para abaslecer de los bienes y servicios necesarios para maniener un de1erminado nivel de 

desarrollo. Debido a es1a dependencia, la melrópoli eslá en posibilidad de ejercer con1rol social, 

económico y poli1ico sobre la actividad de la periferia 

l.a Zona Mc1ropoli1ana es el resullado de dis1in1as expresiones de la forma de vida de la sociedad 

industrial que iníluye progresivamen1e sobre cada vez mas 1erri1orio periforico alrededor de las 

ciudades, e incorpora a su área de predominio directo y conlinuo mas zonas, ya sea para u•o 

predominamemente habi1acional o para que lrabajen empleados, obreros, pr~fesionis1as y empresarios 

que diariamen1e viajan enlre el centro y la periferia me1ropolilana. De esla r~ancra la ciudad cenlral 

e.liende su dominio sobre los municipios conforma un conjun10 de unidades poli1ico-adminis1ra1i1·0 

imegrado social y económicamenle. 

61 Esta es una definición de las Naciones Unidas, propuesta por un equipo de cxpcnos y prcscnt.ad.1 a la confi:rcncia de 
EstOQ>lmo 1966. El nombre de Orea, como traducción lilcrana del inglés, se utili1a m;U que :cmn. El que aquf se ulilicc 
el 1rgundo nombre 1e debe' a UM IUgcrc~ia. recibida durante 196-t. de la Academia de Lenguas EspaAola en México, la 
cuol es mis co1TU10 utili1.otr:0110. Unikcl, Luis. ºEl desarrollo urbano de Mtxico ... • Op. Cit. Pág. 118. 



Algunos variables que limitan la Zona metropolitana que por su imponancia relativa como 

indicadores indirectos de car•cter metropolitanas de los municipios que rodean la central son (véase 

Mapa2): 

-PEA no-agrícola. Esta variable es una de las e•presiones principales del caracter urbano del 

municipio, como lugar de residencia de trabajadores no-agrícolas dedicados a actividades de los 

sectores secundarios y terciarios, además de laborar en el municipio central al cual se trasladan 

di.,iamente 

-Nivel de Urbanización. Esta variable se midió a través del porciento promedio de los niveles 

correspondientes a fas poblaciones que vi"en localidades de 5,000 y mas, 10,000 y más y 15,000 y más 

habitnntes •• La población mi.ra (5,000 a 1 S,000 habitantes), se incluyó en el indice, porque tales 

localidades cuando están localizadas cerca de una ciudad grande, presentan caracteristicas semejantes a 

las mayores de 1 S,000 habitantes localizadas fuera del ambito metropolitano 

-Vnlor Agregado en Industrias de Transformación Se considera que la actividad industrial, 

panicularmenre la ubicit en la periferia, induce un flujo de bienes, servicios y mensajes con otras partes 

de la metrópoli, cuya frecuencia y volumen están en función de la magnitud y estructura del valor 

agregado industrial. En consecuencia esta variable e•presa, por una pane, una medida de la imponancia 

del municipio como lugnr de trabajo industrial y, por olra, señala la interdcpendcnl!ia que c.~istc crure el 

centro y la periferia El supuesto es que la industria atrae población para que resida en dicho municipio 

relativamente cerca de las fuentes de trabajo o bien genera un flujo de trabajadores que vienen 

diariamente del centro o de otros municipios de la zona metropolitana. 

l.as zonas metropolitanas se constituyen por unidades polilicas-administrativas completas, 

generalmente las menores subdivisiones del pais para los cuales se dispone de infonnación censal. En el 

caso de México tales unidades son los municipios (y delegaciones en el Distrilo Federal). 

691.a <>presión numérica mediante ta <Ual se midió et ni•~I de urt>oni1;1eión rue (Pl+P2+PJJ; en que PI, P2 y PJ son tos 
poreiontos de población que •·i\"en en localidades de 5,000, I0,000, 15.000 y m.U hal>itantes. 



En el presente elludio se analizaron, en una primera etapa, los primeros 17 municipios que contienen 

a luciudadesde 100,000 y más habitantes en 1960", ademb de los 116 municipios (y dele¡¡aciones en 

el D.F.) contiguos 1 los centrales (primer contorno de municipios), los 218 municipios adyacenles a los 

anteriores (segundo contorno de los municipios) y, como caso especial, cuatro mb del tercer conlorno 

de la ciudad de Mexico. (Vease Mapa 2) 

En una segunda etapa del análisis de delimitación metropolitano se seleccionó una muestra de 115 

municipios y delegaciones que incluyó a los 17 municipios centrales y 98 municipios o dele¡¡aciones 

periféricas, los cuales son los que supuestamenle tienen la posibilidad de ser catalogados 

mctropolilanos. (Observar Anexo Estadístico Cuadros IA y 18) 

Los 115 municipios corresponden a: 1) Los 17 municipios cenlrales (incluyendo a la ciudad de 

Mésico>. 2) Los municipios periféricos del primero o segundo contorno que: contienen una parte de la 

población del área urbana de la ciudad central; cuya distancia entre la cabecera y el centro de la ciudad 

es menor de 50 kilómetros; y algunos variables elevados seleccionados para la delimitación; 3) Los 

municipios del primero y del segundo conlorno se encuen1ran a una distancia cenlro-periferia máxima 

de 20 kilómetros. 

Es importante seftalar que sólo para fines de este estudio la periferia de las 17 ciudades se ha limitado 

a los primeros coniornos de municipios porque, no obstanle que lal periferia es bas1ante más e•lensa, se 

supuso que en 1960 ningún de las 17 ciudades (excepto la ciudad de México) habia incorporado a su 

zona metropolitana municipios que se localizan en un lerccr contorno. La delimilación de las zonas 

melropolitanas de 1970 de varias de las ciudades importantes del pais, como la ciudad de México, 

Monlerrey y Tampico; exige ampliar su área de estudio al 1ercero y en cienos casos, al cuarto anillo de 

municipios en visla de la expansión metropoli1ana observado de 1960 a 1970. 

Para describir la dinámica del crecimienlo de la ciudad de México, de principios del siglo a la fecha, 

puede decirse que fue en los anos treinta cuando se inició el crecimienio demográfico y de la expansión 

101..a ciudad de Ml!xlco es el único caso en que no se lrata de un municipio. Has1a antes de diciembre de 1970, la ciudad 
de Mésico lcnia un status polltico administralh'O distin10 al del munkipio. Después de esa fecha, los limites del a ciudad 
de M~dco coinciden con los del Distrito Federal; es el único caso en que una ciudad coincide con una entidad fcdcralh··a. 
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espacial de la metrópoli Es1e periodo, las delegaciones del Dislrilo federal crecieron mas ripidamen1e 

que la ciudad de Mexico, sobre lodo en 1940 a 1950, cuando las lasas de crecimienlo fueron lu 

mayores en lo que va del siglo. (Observes• Cuadro 4) 

En 1950-1970. se define que el AUCM rebase los limiles del Disrri10 Federal y penetró, duranle los 

anos se1en1a. en forma dcfini1iva en el Es1ado de México, 1an10 fisica como demográficamenle. 

En 1950°1960 los municipios de Naucalpan, Ecalepec y Tlanepan1la regislraron una imponanle 

expansión indusrrial y en menor escala, un incremenlo demográfico 

Naucalpan. Chimalhuacan. Eca1epec y Tlanepanlla, municipios del Esrado de México, que en 1960 

formaban parte de la zona me1ropoli1ana de la ciudad de México, luvieron en conjunlo un incremenlo 

medio anual de 1960 a 1970 del 13.8% A su vez, los municipios que de acuerdo a un es1udio sobre la 

Zl\ICl\I se consideran in1egrados en 1970 -C11au1i1lán, La Paz, Huixquilucan, Coacalco. Nezahualcóyoll 

y Chimalhuacan- observaron una lasa anual de 14.3% Esle fenómeno cons1iluye una pmeba 

indi<cu1ible de que el proceso melropolirano de la capilal sigue en curso inlerrumpidamen1e, pero con 

un riesgo adicional de s~gnifi.cati\.'a. i~1portanc!~.P~.litica-adn~inis1rnti\'a, económica, social, ecológica, 

ele.: que el proceso no sólo ·~curr~-~1i''~j Di;lri'1o"'l'e~~ral, si~o que ha empezado ha exrenderse muy 

rápidamenle hacia.el es1ado de l\léxico:!'Esle,fenonÍeno:'coÍnpli~a en la; loma .de decisiones a nivCI 

rne1ropolilano que concierne a las au1oridades de dos cn1idad~~- fedcrilli\'ás. coruiguas,:y.•Íue a la fecha, 

no obs1an1e algunos in1en1os débiles por coordinarse, prosigueó. lle\'ando :~ ~ab~ 6tirns públicas para el 

beneficio de sus ciudades correspondien1es, pero sin lomar en cucnla el inejor funcionamiento de toda 

la zona me1ropolitana 

J) Pollllcu de Planlncaclón Regional y Urbano t lmplluclonrs de la Urbanización. 

Las polilica~ implan1adas básicamen1e seclorial por el gobierno federal duranle esle periodo, han 

influido en las carac1eris1icas y dinamica de desarrollo urbano en la medida y en la dirección en que 

influyen en la vida económica y social del pais. 

Se presenla aqui un bre\'e análisis de las polilicas económicas gubcrnamenlales de natura_leza urbano, 

con el propósi10 de conocer el tipo y grado de su influencia sobre la urbanización del pals. 



A) l'llllleM * "IPlulftc1elM" n MfalN l,.._1110. 

En 196J, • .,.-6 ante ti CClll¡lmO de la Unión, un ~ de Ley F.._. de "Pllni&lcl6a". 

Ya que dado ti 1111111111 con11ituciOllll mcxiclno li .. posible tllbarv pi.. de dalmlllo, ya que 

..-11 ICOllOlllÍa a mixta, que el leClor público intemene creciememente en ti ,,_ ec:on6ntico, 

lilnlpN y cuando haya un proanma de ICUlfclo 1 lot int-de loe dot _._. 

Aflllllllldo que uno de lot leClora mil bcneflciado1 ea el "IK!or -ui•, o - de lot campesinos y 

de los trabajadora orpniudoa. ademU e11oa miamos son los que 1116• contribuin111 a rona1_. el 

c:armccw "d9mocr61ico" de la PfOl'M*ÍÓn. 

El contenido del plan abarcaria· la tasa de de11rroJlo de la economia nacional y de cada sector; las 

prioridades en la proyección de obru; las penpectiv11 del crecimiento rqiOllll en fbnción del plan 

nacional: el impacto del plan sobre la balanu de p.1gos; la eatabilidad monetuia )'la carp llscal )'entre 

otras cosas la coordinación con 101 E11ado1 que le aolicitaaen por medio de au1 ¡obiernOI; la inll~ 

del plan aobre la diatribución del in¡reao nacional 

Loa aenadorea decidieron, en 1965, dicho proyecto de ley sin mil trmnite a "primen lectUll", 

entrando en vigor pua el lipiente periodo gubernamental en el Plan de Desarrollo Económico y Social 

del 1 de diciembre de 1965 al 30 de noviembre de 1970. 

"V eso fue todo. Ya que no ae volvió a hablar de esa ley Federal de Pl111eación. No se dio carpetazo 

oficialmente. Ocurre que en 1964, en julio-agosto. hubo cambios de le¡¡islatura junto con IH elecciones 

presidenciales pum el periodo 1965-1970 y como en Mé•ico cada nuevo gobiemo abandona lo que au 

p¡ed_, dejó pendiente de realizar e inclusive pricticamcnte desde el principio momento en que el 

PRI decide quién leli au candidato a la presidencia de la Repliblica, nadie hace cuo 1111 iniciativH del 

Presidente que est• terminando 111 mandato que abarquen mil allá de su término constitucional."" 

En relación al desarrollo económico de Mé•ico para el periodo 1964-1970, se eatablece una tua de 

crecimiento del producto nacional en 6.4% al allo, se requeria que la inversión tolll anull creciera 9.8% 

pies 1endria que pasar de 26.238 millones de pesos en 1963 a 50,614 millones de peso en 1970, con lo 



.. lli1Mni611• 1963 fue 13.7% del producto lerrilorial en 1970 llepria a 17.1%. Ello hllfa que la 

ilMnlOll púllllca • incmnentue de 12,361 millonet a 24,000 millones en 1970, o - 1,600 de 

~ .....i en plOlllCdio, y la invmión privada pasaría de 13,175 mil'- de pno1 a 26,136 ....... 
Todo aellala que 11le1 cifras y porcenrajea plllian en lo fundamenral de las proyecciones 1961-1970 y 

de lo ablavldo hacia 1961, y represenla la manía del sobiemo por hacer p1_.ción, esto no fue 

impedimenlo altpJllO para que se lomara en la etapa de campalla presidencial de noviembre de 1961 a 

junio de 1964, se hablara de la creación de una Secretaria de Planificación que seria la asencia cencral 

de coonlillKión de la e<:onomla nacional, pero lodo quedó como una jus1ificación de campa/la, que ya 

iniciado el sobierno 101 da101 ob1enido1 e informes, no se 1omarian en cuenca para conformar la 

"polilica económica" del sobiemo que se iniciaba. 

El •nuevo" sobierno siguió la lradición: la anarqula por inercia pretendiendo planificar el desarrollo 

económico Todo ello significa que se trato de un gobierno prolífico en "planes•, programas y 

proyecciones Se inició con 111 proyecciones 1961-1965 y 1966-1970, se siguió con la elaboración del 

Plan de Acción lnmediaca 1962-196471 y para remataren la Ley Federal de Planeación en 1963 y con la 

Planificación del Financiamiento Económico de Mé•ico en 1964. Tanta "Planificación" favoreció a la 

iniciativa privada, como la otorgación de créditos para financiar bancos privados que a su ves los 

dirisiefon hacia la construcción de casa residenciales, típica inversión improducliva 7·1 

De 1965-IQ70, después de la "feria" de planes, programas y proyecciones se reducen a un plan 

e.puesto en un documento titulado Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 1966-197074, al que 

como en otros planes se le agrego una palabra significativa "Proyeclo" y que como en los anteriores 

solamente algunos funcionarios del gobierno conocieron. 

n El Plan de Aa;ión lnnlCdiala 1962·1 1}64 en rcalid3d se cstablcc1ó para aprm·cchar panc de los 20 000 miUC1nc1 * 
dttlara que enlre 1961 ,. 1•no E~ Unidos pondria a d1sposic16n de los paises La11noamericano1 por medio de la 
lliant.a para el progreso Ccccna Cen•mlcs. Jose LUIS Op. Cu r.ig 127. 
7JCeicftaCervan1 ... Jos<!Lui1.0p.C11 Pág lfü 
7" Seacuna de la Pr~1dcncia. Com1S1ón ln1crsccrcrarial para formular Planes Nm:1onalc5 de Desarrollo ~nómico y 
Socql Plan de o. .. nollo Económico y Social 1966·1970. Proyecto. Sccrelaria de la Prcsidcn<:ia·S<Clculria de Hacocnda y 
CRdito Pioblico, MW<o. es(), P.1gs .. '·8, cuadro 6. 
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LadlNclli. a 11pir-da~ un 9qllilibrio din6mlco dt lol MCtorn públicos y privado, -

11 1111 de ..... lol objllMl8 Mlicoa aublecidoa, ulel objctMll enn: qua 11 producto tcrritorill 

ll'lllilra • pnllllldio 116% ....i; 1111yor importancia al campo: Incrementar el mejoramiento industrial, 

......, y _..;r lot desequilibriot lllionllel y entre actMdada; clillribución lflllitlliva dll -.,_, 

....... nlwl • villa de la poWaci6n mejonndo educaci6n. mitdit:iotiet llllillriu, ... de habilaci6lt, 

.... aapridatl y ... de ~ IOCial: y --la atabiliclad del tipo da camllio y CIDmNlil ... 

pmionea inflacionlriu. 

En tomo a este "plan", conviene destacar que M ha afinnado que la planificación M toma como una 

tllldencia hacia el MJC/all- ·al menos esa idea exille en el MCtor privado· lo que ha hecho que haya 

una opolición lf'ecliva hacia ella y que por otro lado, quiús por ello el Plan Nacional de Deurrollo 

Económico y Social 1966-1970, no IUe dado a - lino a uno• cuanto• fllncionllio1, pero nunca al 

Ella lilendo tradicional del gobierno se ha considerado útil para el, ya que un •un plan secreto 

pinllite al lideruao politico todu 111 ventajas de la planificación, el plan puede considerarse como un 

mecanillllO para probar la opinión publica y M sabe que al final pnval1ttrá la d1:ci.lio11 pol/1ica, otra 

ventaja .. a que calma los temores del sector privado ... pero la reserva del gobierno a de utilidad sobre 

todo porque li un plan e1 secreto pero se aabe que existe, nadie lo puede criticar. al menos 

pliblicunente, puesto que no M ha hecho público.'"· 

4) La ZORa Mttropolltana de la Ciudad de Mhko y "El Modelo de mcumulaci6n de 

ladllllrialluc16a por Su111tucl6a de lmportacloan, 1940.1970." 

SI durante el predominio del modelo de dnarrollo agroe.ponador como eje de la dinámica de la 

acumulación ele capital en Mnico sursen cienos problemas económicos, sociales y politico1, asl como 

cambiOI notables en el ambiente de la Cuenca de México, no seri sino a panir de una serie de cambios 

en la economla que se iniciarin transformacionn en el uso del espacio en la ciudad de México que en 

71 llawallle. Quy. •eurcaucrooy ...i N•UOllll Pl>Mina". A SocioloiicaJ Cut Sludy 1n Mcxico. NUOV1 York: Pnqcr 
..... -.. 1970. ,.,. 16 
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1111 principio no fi>rmaban parte del uca urbana de la ciudad y que l6lo .._ de oomún con 11 Dillrilo 

Federll 111 con1inuidld poarílica. 

Ellos cambios estin IUndamentados en tres macroprocesos que afectan a la allUCIUnl productiva 1111 

país, 111 dinimica demosrilica y su espacio scosrilico, es101 son: 1) el proceso de industrialización que 

se inicia en los allos trcin1• de esle siglo, 2) lu grandes migraciones hlc:ia la ciudad de México, y 3) la 

url!aniución ligada al proceso de induslrialiución. 

Estos procesos estin ligados emre si, por ejemplo las migraciones hacia la ciudad de México 111rpn 

en la época en que se esta logrando un gran dinamismo económico balado en la industria, de modo que 

podemo• pensar en faclores que alraen población a la ciudad. Aqui se intenla definir la impottanci8 *' 
proceso de induslrialización, pues con este se define gran pane de los rllJICIS de la vida -.6mic:a y 

demografica del país y en especial la ciudad de México y su zona conurbada has1a emonces. 

Para ello debemos entender los siguientes aspeclos que de alguna manera se relaciona con CllOI 

procesos· primero. la industrialización que se gesla en Méllico, y en algunos otros paises de América 

t.11ina (Brasil, Argcn1in1) en sus aspectos políticos y 1ecnico1 fue favorecida por la problemilica 

especifica de la década de los lreinta producto de la crisis mundial de 1929 y por la 1111unda 1uerra 

mundial ·periodo en el cual hay un reacomodo en la acumulación a nivel imernacional, quedando 

Es1ados Unidos como el cenuo hegemónico mundial· de modo que sus relaciones económicas con el 

exterior se vieron afectadas, se devalúa la moneda y se incrementa las 1arifu arancelariH No obstante, 

la preexistencia de un aparato productivo industrial y la existencia de demanda in1erna sobre lodo en lu 

ciudades de cienos produclos imponados, asi como la consolidación del Nuevo Estado Mexicano, 

emergió la posibilidad de generar productos industriales en condiciones diferentes del si8'o XIX y 

principios del siglo XX, par• lo cual se implementa una politica económica de "larao alcance•.'" 

Ante es11 per5pectiva del desanoilo económico se esli anle un nuevo modelo de acumulación de 

capital denominado "indu11rialiución por sustitución de imponaciones•, en la cual el desarrollo de lu 

,. Vasc Lópcz Vep. Rlfael. "Medio Amb1emc y Acumulación de Capilll en la Z M.C.M. (19~0-tll90)" (Tesis de 
Lu:enc1atunl San IWlfl de Arogon. Edo. de Mé\lco· U.N.A M./ENEP·Arogón, 199~. pjg, IM. 
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!\lorzas produc1ivas va entorno a la induslria, 1ra1ando de imi1ar lo que había aconlocido en el caso de 

los países c1pí111ís1as de Europa Occidenlal. Técnicamente el modelo consisle en desarrollar el seclor 

produclor de medios de subsislencia o bien la indusrria liviana, produciendo internamenle mercan<:ías 

para las que ya e•islia mercado inlerno e incluso producir, cuando ellos es posible, los medios de 

producción que le son necesarios. Sin embargo, indica Hirschman " ... la mayoría de las nuevas índuslrias 

se encucnlran en el secror de consumidores. y como esrablecen de acuerdo con los procesos conocidos, 

a base de insumos y de maquinaria imponJdos. la indusrrialización mediante la suslilución de 

imponaciones. procede por negocios ahamenrc secuenciales. o hermericamcnle graduados ... ,,,,, ~llu la 

industrialiución consiste, al principio, en la 1111¡wn11ácí11 ,. m11ta,·iú11 de prtx..·,•.m.\· JU expennu.•111,1</af J' 

'·"''-~"°'·· "", coad}11vando en la dependencia la recnológica de esros procesos producli\'Os respecro al 

exterior. En cuando a tém1inos de estrategia de politica económica la industrialización propuso: •> 
proregcr las mercancías de consumo manufaclureras frenre al e"'erior, b) hacer fac1ible la imporlación 

de medios de producción y mareriales de producción; c) garan1izar desde una perspec1iva fiscal y 

crediticia el proceso de inversión, de lo cual se encarga el Esrado. 

En general. bajo el modelo indusrrialización por sus1ilución de imponaciones puede caracreriiarse de 

acuerdo a los siguienres aspecros: i) la acrividad el Es1ado corno creador de infraes1mc1ura y apoyo 

económico (\·éasc cuadro S donde se muesrra la par1icipación rclalÍ\'a de la inversión pí1blica en el ¡mis), 

ii) un impulsos la seclor indusrrial liviano (veasc el cuadro 61 donde se indica la composición sccrorial 

de la inversión fija brula cn1re 1953-1967; lambién Gusravo Garza" muesrra la cslmcrura induslrial 

e•islenle en la ciudad de Mé•ico, alli se disringue el predominio de capilal in\'Cnido, personal ocupado 

T7 LI Sustuuc:ión de Jmponacioncs inicia con• .la manufactura de bienes 1crmi11.1dos de consumo, que a111crionnen1c se 
imponaban. y a«edc. después. con ma~·or o menor rnpidel y C~ito, a las "etapas superiores" de 1.1 f.1briC3Ción; es decir. 
maquinaria,. bienes inlcm1cdios. mcd13ntc prC\ ios cfccros de csl:ibonamicn10. El proceso cmpicl'a a \~i con bienes de 
Clpital o inclusi\"C con bienes intermedios. siempre )' ClL1ndo es1os bienes ha)·an sido importados antes de la 
indusrriali1.ación. porque son nccuarios en conexión con fas acri\·idadcs de Ja a1ri<=ttllurn o el lransponc ... " Albcn O. 
Hitxhman. "La Economfa P0Ji1ica de la Industrialización a tran~s de la SuslituciOn de lmport41cioncs en Améric.1 
ulina" En A O ll1rschman (Ensayos). Dcsanollo )' Aménca Larina. Mé•i«>, D.F.: FC.E, 1973, Pag. 93. Sul>rayldos 
mfos. 
11 Gar1a. Ousta\·o •e1 Pr«HO de Industrialización en la ciudad de Mé~ico IH21·1970•. Mé.~ico, D.F.: El Colegio de 
Mhi<o.1911. 



y número de establecimientos en el sector productor de mercanciH de consumo inmediato y duradero; 

lii) un welco a este modelo dado por la adopción de patrones de consumo propio1 de los paiMa 

industriales. Además en ella la aniculación de distintos espacios territoriales en el desarrollo económico 

se M teorizado bajo el funcionamiento de: a) la generación de una estructura económica concenrrada, 

ea decir, el desarrollo de un sector produclivo bajo la dominación de monopolio1 y oligopolios; b) una 

estructura social concentrada basada en una distribución del ingreso de caricter re¡¡rcsivo; e) una 

eatructura geogrifica concentrada colocando en pocos lupres ~I mayor monto de capital de producción 

y de población " 

Cuadro!! 
ln\<nl/Mo Plihlic1 y Prh ada en Ml•ko, 

1940-1970 lo/ol. 

Periodo In\'. PUblica 1 lnv. Priuda 1 TOlll 
1940-1945 45.l 34.7 tOOO 
l950·t939 JI (1 68.4 roo.o 
19611·t969 39 9 60.I roo.o 
19711·1978 43 1 34 9 roo.o .. Fuc111c \ alcn1uclil Fc1Joo. Jase El Capllahsmo Mc\lcano en los O.:hcnta Mé.~1co, O F .. Era. 198<1. Pág. 55 

Cuadro6 
Cumpo1h:lón Scc1ori1I de li& l1ncniÓlll 

Fila lrvta tffl.t9'71%l, 
Sector 193.1 1 l9f1fl 1 1967 
Agricul1um 17 12 to 
lnduslrla 4D 33 46 
Transporte e lnrracstmct11r;1 " 12 10 
\'1ncnd;1 17 23 22 
Otros 11 20 12 
T<Mal lllO 100 100 
Fucruc. 0p Cu. P.t1 37 

Como puede observarse en el cuadro 6 la inversión fija brula entre 1953-1967 tiene su nnayor 

participación en la indus1ria, alll se concentra más de un tercio de ella; igualmente sumando los rubros 

de vivienda y de transpone encontramos alli otro tercio de la inversión fija bruta; sin embargo, el 

destino de la inversión dentro de la induslria del pais indica el predominio del subsector productor de 

medios de consumo, el cual cuenta para 1950 con el 73 6% del capital total invertido neto; para 1960 

79 VW. a Antonio de Malos, Carlos. •Algunas coruidcraciones del crcamicnto y la conccnrraciOn del Clpilll CSi*iaf en 
Amé nea Latina•. en Michcl Kuklinsky (Compilador). Desarrollo Polari1.ado y Pollticas Regionales. Mc•ico. D.F.: f.C.E., 
1911. "'P 291-ll4. 
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aunque este 111bsector sigue teniendo una elevada participación dentro del capi11l total invertido neto, 

1a1111 una disminución del 16% respecto a 1950 y es su participación de 62% para 1970 se mantiene 

casi en el mismo nivel de 1960, llegando a ser el 64.8% del capilal total invertido en el pais."' 

Asi mismo del cuadro 7 se observa que la inversión pública federal acumulada en el di11rito Federal 

(incluyendo a la ciudad de Mexico) desde 1959 hasta 1987, ha sido en promedio del 22.1% del toral 

nacional, i¡ualmenteque el PIB enrre 1960-1980 ha sido el 30%del total nacional, lo que deja muy por 

debajo en 111 participación a orras enridades del pais en ambos rubros, adcmú de precisar la 

concentración de recursos económicos en pocas •reas del pais. 

F.n1NW Fl.'di.'f11ti,·a ~9-M 65-70 
l>l1U1ln •·cdcfal 172 22.5 
f'..udndc~\.ICO H 3J 
Nta.:\·nl.cóu 24 24 
J.1ht11:0 21 26 
VL•racrui ''" lllK 

1 ... 1 11 7 "'" 

Cu1dro 7 
ln\tnlón PúhHu Acumulada,· 11mducfo lnler'llO INlo, 

Dhtrlto Ftd<ral 1940·l'lflll % 
Partm uiu en el PUi 

Periodo 

71-76 77-82 l.MI? 40 so 60 
22.l 22.0 26] 336 312 11.3 
4.5 3J 3.1 28 2H u 
26 29 2] 47 •s 64 
32 24 2 1 46 49 H 
10.6 J.18 7 .1 74 IO ! as 

436 444 41 3 Sll 536 fo05 

7U 
27.6 
16 
u 
7.1 
65 
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fucrtr-.· SMi:rna l'1uJ.11J.:" \ 1>1~tribfü1011 b¡líl(1tll de: la l'ohlac1611 Mch1co, D.f : l'ONAVO Cuadros 2-J, ~.10.11 
Mu 11 to111I \C IL'lk1c a l,1 'l11111a de la'lcnu:o cntidadclli, ln'I ahsoJutoscstac c11 millones de p:'l(Kdc l~J&llUodc 11 

11nc1~11111 conu• JWI el l'rnduclo 11111..1110 Jimio 

111 
2S 
11 
5 
6 
5 

5 

Por 01r1 p1ne. en 11 epoc1 que se genera esto en la economía, se generan cambios en la confiauración 

esp1ci1I de la ciudad de Mé•ico. Un hecho parece evidente y es que la concenlración industrill y 

demogrifica en la ciudad de México, y la definición de su área melropulirana debido 1 factores 

locacion1les, que van de la transformación de la infraesrructura en verdadera condición general cuando 

no p1rticular de la producción de mercancías hast1 el prestigio social de vivir en 11 ciudld, lienen una 

inRuenci1 decisiv1 en eslos cambios, enrrc 1930-1970 la ciudad de México emerao como 11 principal 

área urbana del pais. 

"' C~lado en - a los dalos de los c:uadros A-11. A·l I y A·H del a~ncli<:c csiadllllico de "El prooao de 
lndullrilliuición en la audld de Mblco 1821·l970". Op. Cir. 
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Por ello, el Distrito federal entre 1940-1980 contiene una población urb1111 mis del 20% del pals, 

con taslS de crecimiento del 3% siendo en la década de los sclenta donde alcanza los valores mis allos. 
Cuadro B. 

La Zona Mrlro olilona de lo Ciudad de M<•iro. 
Arca AJm1ni•lnlit.'I 

1>11t1110FC'l!c:r:il Km' % E~tado de! MC"ico Km' .. 
1950-1970• 

Tllllpun 30972 2066 N1uc1lpan 1500 5.25 
M1Jp.11\llJ 2686) 17.92 Ecatepec 12617 4 27 
)\OJ;hutulco l.•151 8 91 CUIUllll'nl. 107.ll ]6! 
lnopll•po 12H6 830 Tlaneponlla Rll9 2.112 
Alvaro Ohtc¡zon 9J67 62! Chimalht*'n Jl.68 1 14 
Gt.111.3\'0 A MaJl!tO 9JA6 6.10 l9l.Cl0 1970 
Tiahuac HUI 5.90 ff111'\q111lucan 1099) l.72 
Cw:1m.1lp.1 72.88 486 Tuh11lán 1}(1 19 J 26 
M"Jak.-na Contrcras 62.19 4.IS Ncz.ahualc:ó~'Olf 62llO 2 111 
Co~0o1c.in !9.19 3.9! Coaulco 44 97 1 52 
Al.carollako .1.fSI vo U Pu 3692 12! 
lltac.ilco 21.IU 1 .¡(, 197fl·llJ80• 
Se: Jc:linicron cu 1971 Tc,c:nco ' .. 50J 5.1 17116 
Vi:nu.o;111U10 Carr.:m1.a 46.78 i:12 .;CllALCO . 273 !9 927 
M1;11cJ lflJalHl'I noo 2 13 N1coJI~ rOm-é1U -· 232-lfl 7.87 
Cw111h1.:mr.: 3072 2.05 · 1,11•¡1.1h1e11 .-:=r,<' 206 IJ 6 1JM 
l'-:111t0Ju11ri:1 2796 1 84' Arenca· 1 ~1}(17 4 7l 

.,-.·; · Tccam11c : · .·;( 13742 4 r,5 
To:.:.il 149900 10000 A: D.! 1.4fa1óza tl91KI 301 

Chm1IC1.1pan ,.· ·. 6) 71 2 1(1 

, -ROuicro nibi07'- 42 .11 1.4.1 
Ch1null~ ~ '-, 24.99 fJ KS 
Chl~lllltÚm: . 1749 o 5•J 
l9KfJ.J?!ICJ• 
T1."Jl0lotlan 210.4) 7.1.1 
AcoJman .1247 17• 
Meh:hor Ocampo .1248 1111 
Teolo\ucan 3063 1 04 
Tull~ 22 411 o 76 
T1:tU)\Ka 1749 059 

Tot.tl 2,9S2.21 10000 
T ... IZMCM J3.6H 66.32 

··-. T.,._dcLopoz V•i• Kafael.Op CU. Pap 176 
• Perlado en el que ~ asrq.aron los Jiformtes Munu;ip1os a la ZMCM 
Noca Área Central que hMta 1 Q70, estaba constituu!I 1dnumstra1i\·runcnle por dote cuarteles, )' rccíbj¡1 el nombre de 

de iW>JW, es de ella de Ja cual toma el nombre~ la 7 •. MCM 
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El crecimiento demo11ráfico del área urbana de la ciudad de México • ven afectados por el 

componente de los municipios del Esrado de Mé•ico, asimismo su área urbana se e•tiende 

espacialmente abarcando a distintos municipios de esre Esrado en los cincuenta, tllel como: Naucalpan, 

Ecarepec:, TlaMpanrla, Chimalhuacan. Tultirliln y Coacalco" (Ver Cuadro 8) 

Ali mismo, cabria indicar que el proceso de crecimienro y sur¡imienro del irea urbana de la ciudad de 

Me•ico y de su Zona Metropolitana muestra de modo factible como se ha favorecido eslluc:turalmcnte, 

en lünción del proceso de acumulación de capital. a un irea con historia que le remonta a la etapa 

prehispanica, creando una organiución social del espacio donde tienen lugar proceso• de producción y 

de con<umo colectivo que generan problemas propias de un espacio social controlado por el capiral 

Con csro observaremos que en el siguiente periodo donde aún más se agravan los problemas urbanos 

con este crecimienro desmrsurado, uno de ellos la vivienda de Auroconsrrucción resaltada en los 

municipios del Estado de l\.fé•ico colindantes con el Disrrilo Federal Como el municipio de Chalco 

2.2.2 La Planificación Urbana, hacia Cambio• Estrurruralr1, 1970.199.f, 

1) 1970-1987: Alaunos hrehos y daros. 

lndcpondienremente de los rcsullados realrncnre obrenidos, en el se•enio de Luis Echeverria ( 1970-

1976). •e rechau declarativamenre la estraregia anrerior. y va senalAndosc la necesidad de definir 

nuevo< derroteros para conducir el desarrollo económico y social del pais Pane de esros ulrimos, nos 

inreresa poner en relieve, es el mayor énfasis que empieza a darse a cuesriones arnbienrales. el desarrollo 

urbano·regionol y los cambios inducidos en lo polirica demográfica que hasta esos aftos lüe 

lündamenrolmcnte poblacionisra. 

En esre marco, la Ley General de Poblacion 11974) y sobre rodo la Ley General de Ascnramienros 

Humanos (1976). prevén la eSlructuración de un sistema de planificación urbana para lograr un 

desarrollo mis racional de las ciudades en su inrcrior y en el imbito nacional. A la par que desde 1971 

lüe decretada la Ley Federal para Prevenir y Conrrolar la Conraminación Ambienral a fin de estructurar 

11 Rojos Loo O .. '""' Antonio. ºLa Tronsfonnación de la Zona Central. Ciudad de Mt<ico: 19l0°1970'. en Alejandra 
Moreno T. (coordn\ICIOr). El\Sl,o de consuucción de una hmona Urbana. Sc:minano de Histori1 Urblina. MéJCico, D.F.: 
INAH. 1•71. P.igs 22~·211. Meumachcr. Mi¡ucl. "Mé,ico. Mcgalópolis". Mé•ico, O F.: S.E.P .• 1987. Póg. 8-3$. 



· mejores lu bues pua 18 atención ele - problemática que ha 'llC!lido creciendo • impol1ancia en los 

úllilllOl llloa. 

En pnerll, 111 los allo1 setenta se van realizando diversos avances en materia de pliMKión (corno lo 

indicMlol anteriormente). n1isma que paulatinamenie es introducida en 18 •rlleaia económica 

nacional. Dullllle esta dkada se orpnizaron unidades de pt'OSrarnación en todu las aecretarl11 y 

~OI de estado, asi como en lu empresas paraestatales mil impoltellles, y empezaron a 

elaborUM .,i-. dilellado1 para ámbitos aectoriales o lntenectorialea especlllcot, eomo un esfuerzo 

pera ubicar la pluación dentro de cienas actividades prioritariu. Y limult"--e se avanzó en el 

planteamiento de las técnicas de programación y en la elaboración de algunos p1._ iectoriales. 

Sin defecto de antecedentes en la materia, en el sexenio de José López Portillo (1976-1982). se dio 

un aran impulso a la planeación La reforma adminimativa emprendida a partir de 1976, adap1ó la• 

in11ituciones públicas a las necesidades de una planeación estructural en tres únbitos bien definido< 

global, sectorial y estatal lgualment e se difundió una metodologla para la planac:ión que gcner.1ii1ú 

estH actividades en todas Ju dependencias federales y en la gran mayoría de loa estados del pais 

En este cauce, fueron daborados diversos planes y programas nacionales llObre di-.rsos aspectos y 

sectores tales como agropecuario. pesquero, industrial, turismo. educación. ciencias y tccnologia, y para 

lo que en panicular nos interesa des1acar, sobre Jesarml/o 11rba1H> y v1V1e11da, mismo> to.Jos clln> que 

confluyeron el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. A la vez que en las entidades feder•tivai se 

emprendieron esftierzos para hacer compatibles planes e11atale1 con dicho conjunto de planes y 

proaramu nacionales 

Asi con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y con 101 planea sectoriales e intersectoriales se 

avanzó en la ordenación de un sistema de planeación en un intento de reorganizar 101 instrumentos de 

alcana1 del Estado para el logro de objetivo1 nacionales, recogiéndose, con ello, e•periencias 

imponantes en la planeación eSCatal y municipal con el apoyo de las delegaciones federales. Y, en suma, 

en dicho se•enio se da un aran avance en la institucionalización de la planeación 
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Con todo, es en el se•enio de Miguel de la Madrid (1982-1988), en que se Heaa a la pllnl 

consolidación del marco lepl para e.ta, al reafirmarse el papel rector del Estado en el ~ de 

dcunollo medilnte la incorporacii>n del aniculo 25 C01111i1ucional, que sellala sus atribuc:iona pera 

pllllW, conducir y coordinar la acrividad económica nacional A la vez que en el articulo 26 qlllda 

e11able.:ida su cblipción de orpnizar un sistemas de planeación dcmocritica. C'llellionn que -

daurolladu y nonnslizadas en sus pormenores en la ley de Planeación de enero de 1913 y que en ai 

conjunlo reafim1a la legislación urbana contenida en la Ley Cieneral de Asentamientos Humanos Je 

1976 

Sobre esta base y aprovechando e•periencias anteriores, ya que sea continullldo, rectilicando 

in11rumentos o perfeccionando instrumentos, se prepara el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y un 

amplio conjunto de programas nodales en el desarrollo económico y social del país, pero en par1icular 

analizaremos lo que araíle a nuestro tema, por tomar en cuenta e•plicitamenre la dimensión territorial, el 

programa de desarrollo de la Zona l\!erropolirana de la Ciudad de México y de la región cenlro, l 'lSJ, ;· 

el Programa Nacional de Desarrollo Urb1no y \'ivienda 1984-1988. A la pu que, como se considera 

más pormenorizadamenre en el final de este capitulo, se avanza en el análisis de estos programas, asi 

como de los diferente programas realizados en cuando a la problemática de nuestro rema la vivienda de 

1utocons1rucción. 

Cabe resallar que cnlre 1970-1980 se destacan algunos hechos que es preciso mencionar, usi sea en 

forma por demas csqueminica, dado su impacro general en el desenvolvimiento todo del país Durante 

estos aftos Mé•ico ha e•perimcnrado tres crisis económicas y financieras asociadas a las recesiones o 

inesrabilidad de la eco11on1ia internacional, pero dc1em1inados por gran medida por factores internos, en 

1974-197S la economía mexicana cxperimenla un colapso y, a la postre, viene una devaluación del peso 

de 1976, según daros del Banco de México, al 5.9, 4.2 y 1.7%, respectivamente, debido principalmenre 

al agotamienl<1 de la esl11legia anterior, iniciándose en la fase en que la inflación y la recesión se da en 

forma combinada. Asi mismo en estos allos que se inicia, el descubrimiento de nuevos e imponentes 

yacimientos petroleros que continúan en varios años, dependiendo en gran medida de esta producción. 
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De este modo, en el sexenio prcsideftcial de Josc! ~ Ponillo se insiSlió en la posibilidad de 

.-ienlar lot patro- de desarrollo económico mediante un lillcma de .,a-ión que plant

objetivoanacionales apoyado en la nueva riqueu petrolera por lo cual, dada su cuantía, México puó a 

convettirse en uno de los principales paises del mundo poseedores de elle ener11ético. Coincidencia de 

crccimienro con la crisis mundial de los precios de 101 eneraeticos, que repercutió en la ravortble 

obtención de divisas para nueSlro pais. 

Como quiera que sea, para 1980. poniendo en eYidencia que el desanollo urbano y regional 

equilibrado continua siendo una meta lej1na de alClnw. según datos ob1e11idoa por el Si11em1 de 

Cue111as Nacionales, del PIB gener1do en 1980, lu mayores contribuciones conespondieron al Di11riro 

federal, luego le siguieron el E111do de México, Jalisco, Veracruz y 1 Nuevo Lcán. en un sesundo 

grupo aparecen Jos estados de T1111aulipas, Guanajullo. Coahuil1. Puebla, Tab11eo, Chihu1hu1, 

Chiapas. Micho:icíln, Sonora. Sinaloa y Baja Caliíomi111 

Para 1980, h.1, un crecimiento enorme de la población generalizado (66.U? millones). del cual el 

25.~% de los me•icanos se concentraba en tres áreas metropolitanas. las de las ciudades de México, 

Guadalajara y Monrerrey" Es decir, se invicne en 1qucllos esrados en el cual ya se encuenrra la 

infraesrructura necesaria para la inversión. hay una jeruquización del ingresos 

t•or lilrim·i en el gobierno de López Ponillo. se produce una dc•·aluación en frhrcro de IQ82, se 

Naci0111liza la Banca. hay mis endeudamiento ••femo, el PIB decreció en términos reales en .o 5%, la 

inllación alcanzó el 100'! o 

De esre modo, en diciembre de 1982, al romar posesión Misuel de 11 Madrid como nuevo presidenre, 

la situación era sumamente critica. 

Como quiera que sea, elle snenio. ha sido por demis problemárico, la economia a1r1vesó por una de 

tu fues mis criticas de su historia con1ernpor.inea en un Cluse en que el enonne endeudamiento y la 

•I NAFJNSA "El mercado de , .. lom". NAFJNSA, Afto XLII. No.5. fclin:ro 1 de 1982, l'llp .. 1 ll·l U. 
11 SPP CClllOO.ncral d•· l'llltloc:ión ~ Vnicnda. 1980. Resumen Genero! Mé•ito. D.F.: S P.P .. t9HI Pi¡. 7. 
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necesidad de reorsaniiación y de nuevos crédi1os externos han condicionado en pan medida la palita 

ccon0mic1 1 111 linns esulblecidu del Fondo Monetario lnlemaeiorlll. 

En 1914 hay un repume de 11 economi1, ob1eniáldose un crecimiento del PIB de l.7%.; en 1915 • 

declina el precio del pe1róleo, se inici1 Plrl nuesiro p1is un circulo vicioao; crálito extemo restrinsiclo; 

desconlllllU de 11 comuniclld linanc:ieni imem1cional en el pils. 

En sepliembre de 1986 lüe el 1llo mas crilico del periodo considerldo, hay un desplome muy driltico 

del precio del pelróleo de 27 1 9 dólares, ya que nuestro pils basaba su economl1 en elle energético. A 

mediados de eSle allo el Gobierno de 11 Repúblic1 anunció su progr1m1 de recuperación y crecimiento 1 

mediano plazo (Program1 de Alienlo y Crecimienlo, PAC). Con lodo, no obs11n1e hlberse 1v1nudo el 

PIB decreció en -3. 5•;., mien1r., que 11 infl1eión 1Scendió 11 105. 7%. Allo en que, el insreso de nuellro 

pai• al Acuerdo Gener1l sobre Ar1nceles y Comercio (GATT) 

Duranle 1987 la inRación se m1n1uvo en niveles ellos causa de 111 presiones de coslos de producción 

deri.-ados de las medidas para enfren1ar el choque e•lemo de 1988. V 1dicion1lmenle 11 cafdl en 11 

bols.1 de valores en oc1ubre que se concreta en un1 devaluación de nues1r1 moneda, desencaden"1dose, 

con ello, al1as gener1liud11 de precios y un dramllico deterioro del poder adquisilivo del salario. 

El PID regimó un crecimien10 real de l .4o/e con una inRación 159'1.. Frenle 1 es11 siluación el 

gobierno firmó con los seclores obreros, campesino y empresariales el Paclo de Solidaridad Económic1 

(PSE), objetivo desacelerar dris1ic1men1e la inRacion medianie una eslralegia concertada 

En fin, no se ha superado 11 crisis y conseguir crecimienlo soslenido de la aclividad de económic1 y 

menos 1ún resolver los problemas es1ruc1urales de fondo que el pais padece 

En fon, como anies decíamos, sin 01r1 pretensión que enmarcar con eslas someras referencias el lema 

cenlral de nuesiro esiudio (vivienda de IUIOConmueción), que a lo largo del capilulo (111) hablaremos, 

uiles plan1earemos ha consider1r la problemalica de la vivienda con residencia en la Zona 

. Metropolilana de la Ciudad de Mellico y los ins1rurnen1os de planeación para enfren1arla. 
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a, A-.... Zen Mttrepolil•1t• de S. CiMdH de Mfalco 1 S. VlrilM&. 

'Como ea sabido, S. ciudad de México. COtlllruida aobre lu ruinas de 18 IP'lft T-"'idin, Clfilll dll 

llllpllio AlltA, .¡.ció ill\lal fllnción .,.,. la nueva Eapella duranre la Coloni8 y 118 lido la Clfilll de 

México desde 111 illdepcndenci• polilica hasta nue11ro1 diu. ' 14 

Aliara bien. con las modiflcac:iones divisionales politicaa 11111id11 por el Disrrito Fedenl NfflOllde a • 

crecimiento dcmolrMic:o y a 111 deurrollo urbano. Empeoro, aunque el DF -.cituye una entidM 

r.rritorial, CUfOI limita polilicos y administrativos e11án claramente defillldot, el procao de 

"*ropoliac:ión nperimentldo por la ciudad de Méxieo implica. por su mi11111 naruralua, que éaloa 

"8n lido eiccedidos Es decir. que su zona metropolitana se hl dessnollado en las liltimu cNcadaa no 

sólo huta abllW la superficie rotal del DF, sino ablOfbiendo los municipios circunwci- del Estado 

de Mé1ico. De 1111 manera, si bien en algunos aspectos de la problemitica llllCtada en elle proceso 

nos referimos en panicular al Municipio de Chalco mis adelante 

Dtlde 111 oli&Cftfs. la ciudad de MéKico ha eKperimentado una conrinua npansión y ha sido el primer 

ccntro ttonómicu, político y cultural del pais, sin embargo, no es sino hasta Y• avanzado ate sislo, en 

particular de 1940, 11 cobrar auge el proceso de industrialización, en que .. conflaura y acelera su 

e1pansión metropolitana 

Al presente, lfgUn delimitaciones oficial, la ZMCM comprende el Distrito Federal, 5J municipios del 

Elllldo de México y uno de Hidalgo y ocupa una superficie de 7,860 km'. en tanlo que el área urbana 

continua como la zona conurbada, abarca las 16 delegaciones del Df, los doce llUlicipiol del Edo. de 

Mélil:o arrib• indicados y cinco mas ineorporado1 en los últimos 81101: C"81co (el lllllllicipio de 

Elludio), Chic:oloipln, l•t•paluca, Nicolis Romero y Tcdmac. 

Como quier• que sa. el crecimiento de 1• metrópoli implic:11 diwrsos problemaa socioecon6micol 

111110 en Rlación •cuestiona interurbanas y regionales, como de caricter intrsurbano, IObre lot cuala 

nnecellriodcr-•un poeo. 

14 Goadlez sataar. Qk>na y Alejlndro Ménd<1 .. "El Dilllilo Federal· 1tgunos pRJblc.,. y "'plaMai6ol'. Za ilt; 
Mt•ico, D.F.; U.N.A.M ·llEc. 1990. PAg. JS. 
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1!11 la ............. ~· 111 poblKión 'J .. ha produciclo.los ~ ....... 
dt ~ lllcia la periftlria, 11 ZMCM • 111 expllldido tlsiclmenle en tocia dirlccionll. 

lflda ti Sur y el Onlt 91 111111 la iplmlle burera de 11 Sierra del Ajusco y de lu Cnacea, la CUllel, li 

Well hin nllnlldo la wlocidld de 11 uibaniuckln, 111> lo hin impedido. En tod1 1111 p.1ne de la C

dt M41úco, el ...ruricnto llumlno 111 1YllWldo devorllldo las ireu bolCOIU y p.1vimet111111do las 

-· .-p de lat ICUlferot de 11 CuenCI. Por el Este, la c:iudld • hl extendido lllbre el lenitario 

del Ellldo de México en enormes uentlltlÍen101, en 8'111 Pifie pm:arios de 101 cuales en 11 acrUllNbcl 

Chalco ea un ejemplo dnlm61ico. H1ei1 el None 11 m1nch1 urtia111 enconrró como obslkulo 11 Sima de 

<luldtlupe, 11 Cllll u111 vez bordeld1 y habiendo ocupid1 sus fald11, conlilllÍI 1vanzando en esa 

dirección, en donde el tencno es pllJIO, 1poyándose en 11 1u1opi111 1 Querétuo e inc:ipientemenle en la 

de PIChuca y Teotihudn. E1t1 pute de 11 Cuenca, 1unque carece de bosques, po- zonas •sricolas 

ele fieao que pllll11i111111en1e han sido lo1ilicad1s, como ha ocunido con 01r11 1ierras de cullivo en 01r1s 

panes del D F .. 

La ZMCM h1 cuedido con mucho, y peligro11men1e, el óp1imo dtselble de 11 e•pansión. Los allo• 

Indices de crecimiento demoar'flco y de concen111clón económica y 11 desordellldl ocup1ción del suelo 

ejercen u111 tremendl presión 11n10 en su enlomo 1ún no urbaniZldo y no susceprible p1r1 dichos usos, 

como sobre el propio suelo urblno. Y asimismo, aobre los recursos fln1nciero1, los servicios públiw" 

1dmini11111ivo1 y soc:i1les, sobre 111 funciones productiv11 y di11ribu1iv1s, sobre 11 viviend1, el agua y 

los 1limento1, todo lo cu1I ha senerado crecienles costos (económicos y sociales) y una compleja y 

problem61ic1 siruleión que no puede sosrenerse definilivamente. 

A lo 11110 de 101 allo1, lu insuflciencilS de zonificación y reslamentación p111 control11 11 1cción de 

los qcntes privldos que compiten por el suelo urbano y las deficienci11 en 11 program1ción de obru 

pública, u1iliZ110n el uso irracional del suelo en lu divtt!W plrtes que inregran 11 ZMCM. En llsunu 

de cllu se mezcla 6rels de habillción con áreu industriales, comerciales y de oficinas, combinadu en 

diversu modalidldes, correl11ivamente a que nisren zonas hlbilables que no cuentan con equipo y 

scnicio1 ldeculdo1 ni con ir ... verdes y de recreación, en ranlo que en 01r1s se hlllan supenervidas. 
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En lo nfercnce a la vivienda, la confiauración del suelo ha sido condicionada en forma muy 

imporllllle por los in1emcs eipecula1ivo1 y por la composición socioeconómicl et. la pobllcicin. All, 11 

pllllalina llfellCión de '1eu circunvccinu a la metrópoli se file realizando lin ningún esquema de 

racionalidad urbana respondiendo, basicamen1e, a los intereses especulativos del suelo, que por un lado, 

han dealinado las mejores lierru para los srupos de ingresos medios y altos en busca de COlldicionn 

cipcimu ele vivienda. privacidad, e.clusividad de clase y medio ambiente. Por otro lado, IC hin realizado 

piftaüe1 negocios en fraccionamienlos para los &ftlpol de inll'eao medio y bt¡o en ZOflll menos 

ventljoua. sin involucral'le, además, en el problema de la do1acionea de la infrae11ructur. .,.sica que 

requieren, como son, redes primarias de agua. alcantarillado y •ialidad. V ello, correlativamente a que al 

reducirse en tal proceso el acceso de los arupos 1111yori11rio al mercado formal de casas y tenenos, ae 

vio propiciado el conocido fenómeno de las inv1Siones y los asentamientos humanos precarios en 

terreno inadecuados para la urbanización por razones ccoló!IÍCU o por el alto costo que significa la 

introduccion de equipamientos y servicios urbanos 

Por ejemplo, las zonas Poniente y Sur de la ZMCM. que se benefician con la >cncidad de aocas 

boscosu y montatl011s que perflla la región, se ha destinado en su mayor pifie a usos habilacionales 

con buena calidad de construcción, y se hallan ubicados en asentamientos que cuentan con dollciones 

adecuadas de infraestructura y letVicios y con suficientes ireas \'Crdes y de re<rcación. 

En contraste, 101 puntos menos fa.,orecidos en C11an10 a medio ambiente y carencia de infrae11ructura 

se localiza al Norte y Oriente, donde IC ubican principalmente 111 zonas de vivienda populu. Empero, 

- dcnlro de lu áreas mú fivorei:idos, e•illen con1ras1ea en condiciones de habitación y 

ucntamien10, bien aca en 101 (llamldo1 por alaunos autores) "tugurios" dispersos, o en "ciudades 

perdid11" y "cinturones de miseria" en la periferia. Cabe destacar en ale colllcxlo, que mientras .e 

advienen zonas con un alto indice de hacinamiento en las viviendas populares. y cerca de la mitad de la 

población no tiene KCCIO al mercado formal del suelo urbano, existen numerosos terrenos baldios que 

auparan unos aiantos especuladores de la licrr.. 
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En 1111111, 111 detwnAju econclnlicu" .aai. de una de 111111 _, de la lllllRlpoli, e.. a lal 

...._.... ~de Olrll, ............ periRriw, ... inlluido ... aPlftlión tenilorill .... 

Ullle l! • Mii formu l! rilmo1 de vida Loa ¡pvpo1deinpesoamediosy11101 M llan lell'lldo • lol 

hccionamienlos NMVOS y bien dolados del E111do de México l! en lu - mU fil-.cidol del 

Di11ri10 Federll. Por 111 parte. loa llUJIOI de iiwr- reducidol 11 hin wco oblipdoa a ........,. • 

111 colonias prolelariadal del Ex•VllO de Tncoco, Naucalpln, Tlanepantla, EClftpeC )' Olnll 

municipioa, ul como en los lupres menos pnipiciol dentro del propio D.F. • viwiendu de 

lllloconstrucción en la mayoría de los caaos y con lfecuellcia en Ullllamientos irreaulam. • un 

proceso que se vio reforzado por el incremecuo natural de la poblaciOn y sellalaclamente. por lu 1ft11M1 

corrillltn de inmiarantn procedellln del campo l! de zonu reupdu del 11111 

El crecimiento indullrial ha 1etldido a concentrase en 101 municipios -rtlldo• del Elllldo de 

MeKico, con el consiauiente desamllo de numerosos liaccionamienlo1 pva llrMr y alojar fftidllll• 

del D F .. Tal es el caso. sobre lodo, de Tlanepan1la. Naucalpan y Ecllepec, ul como de - medida. 

de Tullirlan, de Cuau1illín·lzcalli, Romero Rubio. La Paz y Aliz.apU, 1preciíndose 11111biCn un1 

incipiente indu11rializacii>n en otros municipios como Co1Cllco. Tecimac, l1111paluca. E1101 municipios 

requieren fuer.za de 1rlb1jo y los encuen1r1n, en 101 municipio de Ne.zahu1lcóyo1I y 1c1u1lmen1e de 

Chalco, llamados "ciudades dormirorios•. 

Actualmenle lu condiciones habil1eionales en que vive 11 mayor pifie de la población en la ZMCM, 

conlliluye uno de los aspec101 mu •audos de 11 crisis urbana que ,,.ctece el princip1I asen1amien10 

urblno del país. 

LA crisis de la viviend1 a la que en espe«:ial nos referimos 1qui, se eKpreu fundamenralmenle en la 

llllpilud )' CGftliftuo incr_.o del déficil de ara. lo que quiere decir que el niuMro de viwiendu )' su 

c:apacidad ele alojo, n inferior al mimero de °ramiliu ci11dinu y que su construcción va a la uaa del 

crecimienro demo¡¡dllco El resullado de ello es un alto grado de hacinamienro que afecra bálicamenre 

a la población de b1jos ingresos, lo cual, junio con 11 ~la o deficiencia de servicios públicoa, da cuenta 

de la pobre calidad de la vida de quienes se encuentran en esra siruación. 



Ellos problema, que han hecho crisis en los allos recientes. tiene IU orip!I principMnenl1 • los 

allot cuarcnu. • que se ecelera el creci1niento de la ciudad hacia la perif'eria *' D.F., llúicamenle 

hacia 11 Sur y Sumle de la ciudad de México, ailos en que 11mbién cOlllllll6 .,. f'orma intlllliYa la 

indullrillillción en la parte None del D.F. que polterionnente habria de incidir• 11 crecimienlo de la 

metnlpoll sollfe varios municipios del E111do de Mélcico". Ali pua, la ciudld ha cncido 

~e tanto en lo demogríllco como en lo territorial, dando lupr a 1111 aecimlenlo horimntll. 

Elle ete1:imiento ulbano acelerado, que resultó de la migración rural-urt.. y de las allU IUU • 

crecimienlo nalunl de la población citadina, afectó direc11met1te 111 condicionll del D.F. propiciando 

una acuez de vivienda y un consunio defici11rio de servicios públicos. 

Loa allos lltenta y ochenta se ha definido como las décadas en 111 cuales 11 pniblllna habitleional ha 

l1epdo a una situación de crisis, es decir, que el nivel de deterioro flsico, de hldnamitnto y de falla de 

equipamiento adecuado de que adolece la mayor pane de las viviend11 de la ZMCM se expresan en 

granda magniludes 

La prol>lemtlica habilacional, en el D.F. esli directamente ligado, por una pene, con la insuficiencia 

de empleos y la desipaldad en la diSlribución del ingreso. Esto es, la conct111r1Ci0n del in¡mo en la 

ciudad de Mexico es sumamente marcada, en donde -segun datos oficiales en 1910- el 41 9% de la 

población económicamente activa apenas percibía ingresos que no rebasabu el monto del salario 

mínimo de ese allo, y sólo el S 4% recibía ingresos superioresa 4.S veces el S.M .. Por otra pane, dicha 

problemitica ellí vinculada con el precio de la vivienda. que en la ZMCM es 111mamente alto respecto a 

los ingresos de la mayoria de la poblacion En este encarecimiento desempellu un papel imponanle, 

lanlo la especulación del suelo como los elevados precios de los ma1eriale1 de con11rucción. 

E1t1 situación se qrava con el crecimiento demogrifico de la metrópoli. Los de bljo inpao lendrin 

menot posibilidldel de adquirir o construir su vivienda 

¡,Qué ha hecho el gobierno ante este problema de vivienda? 

" Ullilel. Ll&i1. "IA Dinimico del Crecimie1110 de la Ciudad de México•. En varios aulota. EMl)OI ....._ el Dallnallo 
U ........ en ~,ico. Mtxico, D F; Scsenras, No. 143. 197'. Plg 117. 



A-. la lill*'6ll de - de vivilndl, el hlcinami:nto y ralla de Mrvlciot. 111 - -• 11 

,..._ polllicll de arupoe---. .. Ellado pone• llllRhl al¡unu medidl1 lelldlenln • ..-.., 

11 clinMllc8 dll pralllllM hlbitlcional. En 111 liauientn lineas ewninarelllOI la prillcipaln pollcicu 

i.in-8du por .. Ell8do. 

,,,,... ........ _ ..... ,., .. Ellad• .. ltllprHletude 1• Vlwlelld .. lin.ltN. 

Ea 1972 tu.o lupr un!*"'> que muc6 el tipo de K1ividldn que dnmollw el E1t8do en mMeria 

• viWlnU papul8r; - reícrimol • la incorporKión de 18 fTKción XII al anlculo 12l -.titucional, 

que dalll'lllÍM el Olllll(ll'OfllÍIO de los patrona •portu el S% del monto de lot salarios pe¡adOI • sus 

t--- .,... fi>mcnrar un fondo nacional de vivienda • fin de constituir depósitos • &- de sus 

~ y atablecer un liltema de financiamienro que permite otorpr • éstos créditOI bar•tos y 

aitlcilnle parm qll8 8dquieran en propiecl8d tales hüitaciones." 

De est• maner• M creM Ira diferentn fondos nacionales: el lnltituto del Fondo Nacional de la 

Vivicnd1 pu• lol Trlbt,j8dom (INFONA VIT). que n el mis importante por su proyección hacia 

llqllellol que llboru en el -or privado; el Fondo de Viviend1 para los Tnhajadom al Sctvicio del 

E1tado (FOVISSSTE), restrinsido al liCCtor que a lude su nombre, y en i¡ual tenor, el Fondo de 

Vivienda pua los Militun (FOVIMI). Estos fondos insritucionales de ahorro forzoso para las 

~s COlllliluyen una lilente sostenida y perm1nente de financiamiento pu• la consrrucción y 

mejoramiento de la viviendu de los trab•jadores. 

Es conveniente 111111111 que dichos fondos promueven y construyen viviend11 en todo el plis, pero en 

1111 atudio •barcuemoa de manera somer• 1111cciones realizadas en el Edo. de México. 

En México, al habl11 de producción de viviendas por el sector de vivienda del sector social, se alude 

Maiclmente • la fornaa de autoconsrrucción. Ea decir, proceso en donde "el agente social que produce y 

c:onaime la vivienda es el miuno, el consumidor final lleva a cabo la construcción con base a i. 

inversión de un tiempo de trmbajo personal reaulrante de la extensión de la jonwla de trabajo resultante 

de la rxtenJiOn de la jomad• de trabajo ... uriliza mareriales de construcción desvalorizadoa (canón, 

"DiarioOllcialcle la Fedrraci6n, U de íebrerodc 1972. 
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lami111, madera. desechos) que valoriza con su trabajo o pequellu cantidades de materiales producidos 

comcrcialmen1e (cemeiuo, "arilla, are111, etc.) ... los instrumenlos utilizados son - y 

rudimen1arios ... •01 

Lll autoconslrucción se realiza generalmenle sobre ireas ejidales (caso que veranos en el liauienle 

capitulo en el municipio de Chateo) y en fraccionamientos populares en la periferia de la ciudad, ui 

como en las llamadu ciudades perdidas. En estos ca101 la tenencia de la lierra es dudosa, por lo que se 

le ha denominado asenlamientos humanos irregulares. 

Actualmen1e el Seclor público distinsuc tres tipos de autocons1rucción: "la planificada, la esponcúiea 

y la cooperati\'a En la primera. la autoconstrucción eslli coordinada por organismos públicos; por 

cjeinplo, en el Estado de Mé•ico la institución que tiene es1a función es AURIS, que ha promovido la 

creación de colonias de autoconstruclores, proporcionando lerrenos y maleriales de conslrucción a 

precios rela1ivamen1e bajos. Asimismo, ha asesorado técnicamenle la edificación de la vivienda La 

Esponlinea. se realiza medianle la ocupación ilegal de 1errenos por pane de grupos de personas, por 1al 

motivo no reciben apoyo oficial para construir su vivienda .Cooperativa se realiza a travn de 111 

sociedades de csle tipo, y que a panir de la e•pedic1ón de la Ley Federal de Vivienda deben sujelarse a 

es1a. asi como a la Ley General de Sociedades Cooperali\'as Estas sociedades cooperativu lienen 

personalidad jurídica para trami1ar credi1os ante el FONHAPO, así como ante el Fondo de Operaciones 

y Descuenlos bancario a la Vivienda (FOVI) •11 

En general, el proceso de au1ocons1rucción conlribuyó en 1980 con le 65'/o de la producción de 

vivienda en la ZMCM. Por ejemplo. las 214 mil vi\'iendas autoconstruid11 en Ciudld Nezahualcóyotl y 

las 54, I SS mil viviendo del Municipio de Chalco en 1990, reflejan la dimensión e importancia de dicho 

proceso 

Lll autoconSlrucción ha implicado la transformación de grandes e•tensiones de tierra agrícola ejidal a 

usos urbanos. marcando de esta manera, un tipo de crecimienlo urbano de carácter horizonlal. 

" ver.,.. de Paa 21. 
ªGoadlu Salaw, Gloria Op C11. Pía 161 
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Son el asiento de la población subocupada y de bajos ingresos en donde predomina los obreros no 

calificado o scmicalificados, trabajadores eventuales, vendedores o ambulante, los asalariados mis 

desfavorecidos del sector público y de los servicios y. por supuesto, los desempleados. Tal es el .:aso 

del que veremos en el capitulo siguiente sobre el municipio de Chalco 

La vivienda autoconstruida se caracteriza por el alto costo de su producción, debido a aran p111e al 

largo periodo de construcción, que normalmente oscila entre diez y quince altos El largo periodo 

otoedece a dos factores primordiales los bajos ingresos y la irregularidad de la tenencia. Los bajos 

ingreso~ inciden directamente han las adquisiciones de los materiales de construcción, ya que 

ainicamente a rraves de su reducida capacidad de ahorro y algunos préstamos informales de sus 

familiares y amigos pueden adquirirlos, esta reducida capacidad de compra se agrava porque los precios 

de dichos materiales crecen mas rápidamente que lo! salarios, por ejemplo. el precio del bulto de 

cemento de 50 Kg. era en 1977 de 37 pesos)' en 1988 oscilaba emre $ 9,000 y 10,000, para 1994 en 

NS 22, o bien el costo de la tonelada en 1977 era de 740 pesos, en 1988 era 180,000 pesos y en 1994 

NS 41 O. Esto significo un i11cremento de 1 708 l"eces en estos periodos 

De esta fonna, entre 1974 y 1994, los salarios mínimos crecieron 355 veces)' el costo de edificación 

aumento 1708 veces, es decir, hay una diferencia de 381% de los materiales con respecto a los salarios 

En esencial, los últimos 20 altos muestra la gravedad de la pérdida del poder "dquisitivo de los salarios 

frente a los costos de eonstrucción. (Obsérvese Cuadro ID Anexo Estadístico) 

En cuanto a la irregularidad de la tenencia, esta implica, por una pane, que quien se halla en esta 

siluación no puede ser sujeto a crédito, y por otra, que en cualquier momento puede ser desalojado. 

Aunque con la regularización se resuelve dicha situación, ello no termina con la problemática del 

poblamienlo popular, ya que en muchos casos produce una paulatina expulsión de las familias de bajos 

ingresos Esle fenómeno, que ha sido muy claro en los asentamientos del Sur de la ciudad, se debe 1 las 

presiones del mercado y a los nuevos y simultáneos costos que la regularización implica para los 

wlonos. 

RO 



La ICillnd• caracteristi.:. consiste en I• falta de servicios y de equipamien101, Y• que debido .i 

crecimiento de 1• ciudad y a la politica de dotación de servicios, los asentamientos precarios se quecbn 

mu¡¡iudos en buena pane. 

Por último, estos asentamienios comúnmente se encuentran dist•ntes de los centros de tr•blijo, por lo 

que 101 colonos realizan un impresionante número de traslado p•r• llegu a ellos (centros ed~livo1, 

recre.tivos, ere.). 

Bajo este panorama critico, el Estado pretende a1enuar los defec1os y tendencias del crecimiento 

urbuo • tr•vés de la planeación de asentamientos humanos y en especial de la vivienda. De ese modo, 

el Estado e-pide la primera Ley Federal de Vivienda del país; que marc• los linumiento1 generales de 

la polilic• habitacional, "Ley Federal de Viviend• .• ,. 

Enlre ellos destacan· a) ampliación de las posibilidades de acceso la vivienda que permit• benellciu .i 

mayor número de personas, preferen1emen1e de bajos ingresos; b) creación de reservu terriloriales y 

establecimiento de ofena pública de suelo para vivienda de interés social; c) integración de un Sistema 

Nacional de Vivienda, d) estimular a los sec1ores sociales y privado para el mejor•miento y 

constmeción de vivienda en rema; e) pro111oción u apoyo a la producción y distribución de materi.iea 

bisicos para la cons1rucción 

En genernl, Ja Ley federal de vivienda constiluye un significativo avance en la instrumenlación 

jurídica que tiende a miligar el grave problema habilacional del país, mediante la panicipación del 

Estado en el proceso produclivo de Jos maleriales de conslrucción, asl como en el mercado de suelo. 

Sin embargo, no ofrece solución a la marcada tendencia de bajo rendimiento de la tierra urbanizada que 

establece el sec1or publico a lravés de reglamentaciones urbanislicas y de construcción, que impide el 

uso racional de los terrenos. Asimismo, la ley sólo reconoce la baja escala de producción como .:.uY 

del allo precio de los maleriales de conslrucción, desconociendo el hecho de la falta de competenci• 

efec1iva en el mercado. por 1an10, la Ley aborda parcialmente el problema habitacional. 

19 Diario Oficial de la Federación. 7 de febrero de 1984. 
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En el marco de la administración pública se han formulado diversos planes de acción reapecto al 

desarrollo urbano y la vivienda, el primero que se rcsi1tro fue el Prosrama de Viviend1 de Acción 

lnmediat1, implemenlldo a principios de 1983, el cual anunciaba la creación de un plan exlraordinario 

de viviendl, unalizando l ,200 millones de pesos para procesos de autocon1trucción. En térmi- de 

invenión, este programa sólo adicionaba el 2% de los recursos financieros 1 los planes nonnaln de 

vivienda: INFONAVIT, FOVISSSTE, etc.; sin cmbarso, resulta interesante 11 intención de financiar 

viviendas para arrendamiento, a pesar de las e•perieneias negativas en la producción pública de este 

tipo de habitación 

En 1984, el sector público presentó el Programa Nacional para el desarrollo de 11 Viviend1 (PNDV), 

cuyos principales objetivos generales declarados son: "Apoyar prioritariamente la vivienda popular 

progresiva y a la instrucción comunitaria y cooperativista, así como ampliación de la cobel'lura social de 

111 inversiones públicas. principalmente la destinada a la población de escasos recursos.•oo Las metas del 

PNOV, respecto a la ZMCM, consiste en aumentarla producción del sector público en este 1fto. En 

atención a 111 necesidades reales de vivienda, los organismos públicos ·INFONAVIT, FOVISSSTE, 

FOVl/FOGA/PFV. FONHAPO, tideicomiso SEDUE de vivienda en renta y otros·, promoverin 11 

edincación de 24,530 viviendas, o sea, el 8 4% del déficit de viviendas acumuladas entre 1978 y 1982 

•1ue era de 239,088 unidades, sin considerar el acumulado hasta el año de 1978.•1 

A pesar del incremento de inversión pública, esta panicipación es mínima frenle al gran dt!licit 

hlbitacional ui•lente 

Por au pane, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, plantea como 

principales objetivos generales en materia habitacional, establecer las condiciones necellrilS para el 

cumplimiento del precepto Constitucional que postula el derecho a la vivienda: Escructurar acciones de 

vivienda como factor de desarrollo económico y social, asi como de ordenación territorial propiciando 

la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Finalmente, garantizar la atención de la demanda 

90 SEDUE: Programa Nacional p.ua el Desarrollo de li1 Vi\·icnd;i, México. febrero de 1984 
"SAllOP: Progr•mo Nacional de Vi•·icnda. Mé.,ito 1978. 



de vMenda, bajo la rectoría del Estado, con la panicipación de los sectores público, privado y social, 

acorde con el marco normativo, enfatiu en la reorientación de los sistemas flnancicros para la 

construcción de vivienda de interés social en la constitución de reservas territoriales para ésta, reducir 

costos y asegurar el abasto de materiales de construcción, desarrollar sistemas y tecnologías adecuadas, 

por ejemplo." 

En resumen, la acción habitacional más imponante en la Ciudad de México en los ultimos allos, 

consiste en los programas de reconstrucción habitacional encaminado a resolver 111 graves 

consecuencias de los sismos de septiembre de 1985. De tal suene que la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecología y el Depanamento del Distrito Federal coordinaron diversas programas. a saber: 1) 

Programa emergente de vivienda Fase l. se ofrecieron alternativas a los trabajadores aflliados a los 

sistemas de seguridad social y a los damnificados del conjunto habitacional Juárez, 2) Programa de 

Reconstrucción Oemocratica de Ja Vivienda Nonoalco-Tlatelolco, en marzo de 1986 Tiene la finalidad 

la panicipación directa de los afectados •n la revisión de los dictámenes y proyectos Los gastos de la 

reconstrucción serán absorbidos por las aseguradoras que .. pidieron seguro sobre los edificios; JI 

Programa de Renovación Habitacional Popular que se circunscribe a la reconstrucción de las vecindade• 

expropiadas mediante el Decreto en octubre de 1985. Uno de los aspectos relevantes de este programa 

consistió en el cr i1erio de reconstruir las viviendas en la zona centro de la ciudad con el objeto de 

respetar el arraigo de la población damnificada; 4) Programa Emergente de Vivienda Fase 11. 

Instrumentada para atender a aquellas familias que habitan las viviendas da~adas por los sismos y no 

consideradas en el Decreto de Expropiación. Este programa define las políticas y criterios para la 

adquisición de inmuebles, asi como de los proyectos de reconstrucción. 

El programa de Vivienda 1988, establece como principales medidas a continuar: 1) Definir Políticas 

crediticias para los organismos públicos; 2) Promover la edificación de viviendas de arrendamiento; J ¡ 

Proseguir con los programas de reconstrucción habitacional, principalmente bajo el programa de casa 

propia; y 4) descentralizar la inversión pública federal en materia habitacional. 

91 Programa Nac:ional de Dc~irrollo y Vi•icnd3, 198'-1988, Pág · 37 y R~. 
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Fillllmmte, con el gobierno de Salinas de Cionari ( 1918· 1994), M IOtlicM la oritntlclón búica de la 

política de vivienda hacia la generacian de empleos productivot y la reactivación económica. a travn de 

m efecto catalizador en la induttria de la conttrucción; sin embargo, los procnos de Nf'orma del 

Etlado, recuperación de 11 política soc:ial y liberación financier1, han impactado en fonM detcrminlftle 

al arreglo institucional a 11 vivienda de interés soci1I. 

La npansión de la mancha urbana en zonas inadecuadas e incorpor1da1, por lo general, en romm 
inegullr el suelo urb.no, ali como 11 f11ta de servicios y equipamientos de estos uentamillltos. 

co~ene a la demanda de regularización de predios. en una de 111 m•s sentidas por la población de lea 

colonias marginales. Como se mencionó el acceso a 101 1111Vicios b•sicos pan necnari1men1e, por la 

reaularización 

L1 regularización de la ienencia resulta ser un mecanismo relalivamenle económico para disminuir la 

tensión social en los asen1amien1os populares Ya que la tarta de la regularización es muy complej1, ya 

que esran en juego muchos intereses: los derechos de los ejidatarios agrarios: la protección ecolóaica; la 

seguridad del colono y las polilicas de ordenamien10 urbano 

La administración de Salinas de Gonari se ha ocupado en regularizar este tipo de terrenos como 

ningtin régimen anterior lo había hecho Esta política es1ratégica del gobierno Salinisra tenia el fin de 

ganar adepto• durante etapas electorales como sucedió en agoslo de 1994 Polilica que se ha conducido 

a través del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) apoyada con la decisión poli1ic1 de 

sostener la multitud de obsriculos leg1les y agilizar y simplificar el tramire burocritico 

De esta manera. de 1989 a 1992 la CORETT estuvo facullada para escriturar mil 200 tltulos de 

propiedad a predios urbanos. Estos vohimenes contrastan con los 280 mil ges1ionados por CORETT a 

lo wso de 14 aftos 

LI estrategia de PRONASOL considera que la introducción de servicios públicos es un1 medida 

cenrral para erradicar 11 pobreza. Como diria Cece~a una planeación al revés. 

"No es casual que ademis de que el primer programa con que arrancó PRONASOL haya sido el 

Bienestar Social, sea al que más recursos se le asigne. De los tres principales programas que lleva a 



Ciiio: Dellrrollo ltelionaJ, ~os Productivos y BimMll1t Socill, nea úlliMD 11 .-..._ • 

lal ... prilnllOl lllOl de lrabtjo, 1162.5 del presupualo, lo que equivale• 1.17 ..._ • ,..... . .., 

Loa pnlllmNI de dcurrullo a.pin.! y proyectos ProducliW'OI ...,. ,... • .. ..,._. • 

~ 1i11 ......,, el Wlili1 del prnupuesto di ear- del PllONASOL • 199J _. 11 

~qua 1ipe otorpnclo 11 Pro.,ama de Bienelltr Social. 

El,,..,_ de 8illlnl1r Social pretende revenir 1o1maaos~ma••·m111. Su alljllho 

alj dir¡plo • ftllliorlt el Nllilll de 101 pobrct: la vivilftdm y 1U mnlOlllO, ft dmcir, mWa, -*iol J 

equiplnienlot urbanos. 

En IOI lipillnlft pimfos hlblaremo1 principalmente la acción de PRONASOL NlldoMclm con el 

mejogmieftlo *' Mbil•I de los pobllldores de menor in¡mo. 

En i. fonN de producción de vivienda de 1UIOC01111rucción, el dntinlllrio • 11 viviendll " 18111biftl 

el productor direcco, en el -ido económico y lécnico, aunque ocumn cuoe • loa que 11 vivillldm 

conlliuidl entr• en el mercado habi11cionll. Esll es la fonna predomi-. • loa R1111entos 

poblacionlln de bajos in9reso1, y en la mayoria de 101 c:1so1 lle realiza 11 111111111 de -'quier apoyo .....__. .. 
El Pnier- Nacional de Vivienda 1990-11194, plmn1a la priorid..s de .,,... ti proceao de 

lllloSCllión. para encauzar el potenc:ill que representl la c1p1cidld de i. IOCiedlll • i. IOlueión del 

pnlblelnl hlbitKionll lnclueo se reconoce que en el contex10 de lpOJO inllitucionll. 11 

••-11rucción n mil alli del proceso de ediflC1Ción, ya que el dem......,. de vivienda debe 

empeur poi' t- - .i IUelo, pua polleriormenle proceder a 1• ~ del pnidio y 

olll_ IOI .,..._ eorrespondientes a la conllnicción, ldemil de sceder • cridilo o...., mhoclo 

pnipio ... la campr• de llllMrilln y psrioftlt IOI apoyo1 de lfCtlOrUI lécnicm. 

Ell 111e -ido PRONASOL 1poya la 1Utocon11iucción mecliullc los .. l~UI- di: l*qull 

llllltrilla. -i. técnica y crl!dito 1 la palabra. Aunque llllllbién li-- - ~ -

,, ZAflllt M., "'*" )' Alejalldro Molw. "VMcndo para PGblldoru de bajos¡...,_ polllil:m 1 il'Mú't ........ ~ 
~ ... ~ N1<ionll de Solidlridad. Mbioo. D.F.: El-1, 199). l'.ts· 11. 



"productos" de wivilnda que llilntan la au1ocon1trucción, como IOll: loln - ..w=io, Millldl 

propaiva, inejorlmicnlo de la vivicndl. 

En rtcha NCilnle, llpnol OlpllÍllllOI de viviena. en especill FONHAPO, llln ohcido aédilo 

pu1 los difirlnl11 etlpU de constnicclón de las viviendas, "-jo la premisa de que los Nducidol 

1...-de llllpliot .. _de la pobllclón y el porc9111t,je de los mi-que ......... dedicar .. ,..., 

de IU vivieftdl. IOll insuflcienln pul lllilliccr de iMlldillO aal necelidlda lllbitlclonllll. Sill 

embuao. • pmenta la dill)'llllliva de la calidad de las vivienda construido pcw ...._..NC:Ción: 

FONHAPO no puede apoyar masivamente este sistema ya que parte de 1111 ~ proviene de 

cqani111101 i111en11cionales que exi¡en alta calidad en 101 productos que financian. La única rorma Mria 

que lot orpnilllllOI de vivienda vi¡ilaran lodo el proceso, para pramizar la calidad al producto, tarea 

que inc:remenla los co1101. 

Al analirar la orerta mb cercana a los proceso de auloconllruccion 1e observa que FONllAPO, 

buena parte de 101 in11ilu101 e1ta1aln de vivienda y algunos pro¡rama1 npec:iala del D.D.F , se han 

concentrado principalmente en tres produc1os: lo1e con servicio, vivienda proaraiva y mejotamienio de 

vivienda O bien llamados vivienda proaresiva1 aunque solamente uno lleve este nombre, 1ambien so 

incluyen modalidades de parques de materiales y asesoría técnica y recien1emen1e aparece el crédito a la 

palabra. que son montos reducidos encaminados especialmenle a mejoru la vivienda, con lo <Jue 

lambicn puede mejorarse la vivienda de au1ocons1ruccion. 

Veamos ahora en que conli11en eslos produclos: "Lotes con Servicio, financiamiento para la 

adquilicion de )oles con la dollcion de la infraestructura necesaria para los servicios. Puede incluir 

1odo1 los servicios, o IOlo alauno1 dependiendo el monto del crédi10. E11e prosrama 1e ocupa de 

realizar ftaccionamientos populares, con do1acion de infraestruclura urbana bbic:a, ya sea de caricter 

uniíarniliar o colecliva: Vivienda Pro¡¡resiva, el financ:iamien10 que otorga los orpnismo1 de viviendu 

para la edificacion de una vivienda de desarrollo sradual o de casa a panir de un espacio habi1able que 

1e usa como lala-comedor·rec:Mlara y una unidad bilica de servicios (cocina y ballo). La 1ermi111Ción 

de dichas viviendu en 111 fürrna definitiva se lleva a cabo posleriorrnenle en ClapU, de acuerdo a las 
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p QllH'd"" r • la MCaidld ds loa ullllliol. Eite prvpama puede incluir el flnancillniento de lote r 
1o1 ~ Vtvieftda mejonlde. en prvar- licllc vuin modalid8del de llnanclamialto: 

Mfionmilnlo de Ullllalllienloa exiltllllll. que opera mediante obru de ampliacicia, relllbilitlciól 

tllljonmilnto de lu condicionn de la vi\ienda o incroclucción de redel de inftlnlnictura. Ella 

lllOllllid8ll 11 hin multiplicado lot cr8dilol pot la vía de f8qlleln de materiales Adquilición de vivienda 

1 llfARlf. pn ll&lndlT a loa inquilinot qnipldoa en orpniucionet con pléllamo para la compra de 

Mii vMtndll. Apoyo 1 la proclueción y di11ribuci0n de m11erille1, que conliite en el 8-iamilnlo 

para la iftlllllcicin o habiliteciélft de paquetes de marerialn en que ie pftldurcan y di11ribuyan 

materillet y compoaentn búicos para la conatrucción de vivienda .. ,. 

EN• última modalidad de filllllClamiento. 11 ley Federal de VMenda norma con relación a 101 

materiales bisicos para la construcción de vivienda. que su producción y di11ribución ie consideran de 

inieres social y señala 11 responsabilidadn y mecanismos de coordinacion para su fomenlo. No 

obstante, el a'lnce en este 'mbito ha sido e<caso, además 101 programas no lienen una amplia 

cobertura, estabilidad y con sólido sustento ll11111ciero 

En vivienda progmiva, durante el periodo 1983·1991 se observa un crecimiento acelerado del 

numero de acciones ha111 el allo de 1916 1 panir del cual comienza una suave tendencia descendente 

halla 1990 y 1991, cuando ocurre un drillico decremento a 11 mirad En elle producto se han 

e.analizado la aran mayoria de loa rtc\lrlOI, como lo ilus1ra el lrienio 1985-1917 con el 7S'ó de la 

inwnión. y aún en loa peores ellos 1990-1991 absorbe la mirad de los recursos 

&la lilu8ción da lupr a que elle producto sea el mis wlnerable ante el incremento de coltoa y las 

reduGcionn • la cniucicitl de recursos llscalet En elle sentido, se conaidcta que la tendencia 

decr9cllnte en wivilnda proamivl obedece principalmente .. conaelamienlo pmupuestll de 

FONHAPO: hala 1911 y salvo el allo de 1985, pricticamente era la única entidad que oltec:la el 

pniducto vivienda proaretiva; en 1989 bija el 11 % su participación por una reducción de 1111 

wlú- y por la acción de 101 institutos estatales; para 1990 el descenso es drístico 11 quedar en un 

"Z..-M .. ""*"· Op. OI .... 19. 
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77.5 su panicipación, en ese afto FONHAPO disminuyó sus acciones en vivienda rrogresiva a la milad 

respecto a 1989 " 

En sintesis, el cambio durante el segundo quinquenio de los ochenta y especialmente en 1990, en Ja 

mezcla de panicipación porcentual de Jos tres productos, es uno de Jos factores que apunta a que 

FONHAPO y otros organismos regionales de vivienda han cambiado sus estrategias institucionales. 

Ante Ja contención en el flujo de recursos, la reducción de subsidios y la necesidad de mantener el nivel 

de estas instituciones. han oprado por cambiar Jos volúmenes en los tres productos a favor 

principalmente. del mas barato y sencillo. mejoramiento de vivienda Y FOVISSSTE opta en forma 

sustancial por esta polilica a panir de 1990. en 1991 su inversión en mejoramiento de vivienda es 

equivalen1e al 86 % de su in\·ersión en vivienda terminada 

En otras palabras, este cambio en su ofena de servicio puede estar obedeciendo más a intereses y 

posibilidades institucionales que a cambios en la demanda social 

La modalidad del credito a la palabra, se propuso desde Ja campaña electoral de Salinas de Gonari, y 

consiste en créditos individuales de monto reducido y de caracter rcvolvente para la adquisición de 

insumos. en apoyo ni proceso de autogcstión Ya siendo presiden1e. toma este proceso como batuta a 

•U programa combate a la pobreza. 

En Jo que respeta a PRO!'IASOL, durante 1989 y 1990 reali•ó acciones con muy pequeños apoyos 

puntuales para Ja rehabilitación limitada de poco más de 100 mil \'iviendas y 26 mil familias recibieron 

créditC> para la adquisición de materiales de consirucción. Estos· créditos son pan e del apoyo a Jos 

programas de mejoramiento urbano y de ~tención azo.nas m:a'.~irrndas de ciudades medias, y se otorgan 

por •ia del mencionado mecanismo de crédito: a·Ja:palabra.·Eri'']99, se otorgó financiamiento hasta por 

un millón de pesos en la adquisición de Insumo~ p~ra ·¡,1. mejoramiento de vivienda. A Ja fecha las "--.· .. -- ,--,. ._ 

acciones de vivienda de Solidaridad ~Ías · i~1p~~a~t~;, se han realizado mediante el programa de 

fomento a la autoconstrucción denomi~~~o ,~·~iv~~·6s ~ejor•, en las ciudades de Tlucala, Veracruz, 

Mexicali y Puebla. 

"Zepcda M., Pedro Op. Cit. Póg 9J, 



QuizP de tra1arse de un programa piloto que responda a una demanda concreta que el illltiruto 

estala! de vivienda no lcnia capacidad para resolver, el proyecto tuvo un sesso en su• objetivo1, ya que 

llO alendió a 101 1esmentos de menores ingresos, sino a familias cuyo ingrelO promedio es de CUllro 

NlariOI mlnimos. Realmente no se atacó a la "pobreza extrema". aquellos que no alcanza mil de dos 

lllario1 mlnimo1. 

No ob111n1e, las polilicas que se aplicaron podrían considerase en la in1trumcn1ación de otros 

PfOll'llttal diri¡idos a oira población. Por ejemplo. el Municipio de Chalco, que en un inició y un final 

de -enio lbe el "objelivo" del programa de PRONASOL. 

En cuanlo a la dinamica del programa, destaca que con la finalidad de ase¡¡urar que 101 bencffciario1, 

se les enlre¡¡aban vales canjeable< sólo por productos para la conslrucción, que se deposilaban en el 

lugar en el que se iba a utilizar. Además los comités, formado por los mismos colonos, controlaron lodo 

el proceso, estableciendo una forma de contraloria social. Los crédiws podian ser de hasla S millones de 

pesos para los que poseian terrenos baldíos; tres millones para los que contaban con pie de casa y de 

dos millones para los que quer ian mejorarla. l.os acreditados recibieron trato preferencial· 1uviero11 un 

periodo de gracia de cuatro meses para _emp~~ar a.sufragar su prestamo, y el plazo de amonización se 

estipulo en .ir.o o 60 mensualidades, dcpendien~o·: la distribuci,ón del monto del empréstito. En todos 

los casos se anc~arun al crecimiento del s~1a:~i~o~~i.iJ'1!n:io y con tres porciento de inrereses mo1ato1 iO'i El 

dinero que se 1ecupcr.1 queda al sci'\·ici~ 'de '1~·c_omunidad: la mitad se desrina al fondo de vivienda 

digna, y la otra mitad "al desarrollo de obras sociales" de Ja comunidad. 

Es dentro de este marco, que analizaremos en .el 'siguiente capitulo, la vivienda de auloconstrucción 

en el Municipio de Chalco y su relación ca·n· la ZMCM. 
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CAPiTULO 111 

ZO,\'.·I .Uf:THO/'fll.ITA.\:.1 111-: 1 ... 1 ('fUIJ..111 /1/;" Mi::°f((CO, l!RllA,\'IZ,fCUÍN )' 1'11'11:.'NllA IJE 

,.11'TOC01\'.~1'Rl 'CCIÚ.\' f;.\· l;"I •. \ll',\'/C/1'10 l>F,_ CllAl.CO, /9Nll./99./. 

J. I t:lrmrn101 q11r lt11rri1 1msiblr ti Prorrso dt Co1111rbacló11'1'·. 

Para que pueda llcvar~l~ a cabo el fenómeno conocid_o como conurbación es necesario que se den las 

condiciom:s pro~1icias par,1 el surgimieruo de Cste 

A causa de su rápido crecimiento. pero tarnbiCn del funcionamiento de los sistemas administrativos, el 

conglomerado de la ciudad de Mexico rebasa los limites originales e incluso los d~I Oisrrito Federal. En 

resumen- la zona metropolitana. dc\'nró. inic!almcntc una primera corona <h.? circunscripciones 

suburbanas (delegaciones) en d Distrito Federal.. Desde 19;0, como se ha.dicho, I~ conurbación incluye 

los municipios industrial~s.dc Tlane1~an1l,1.: Naucalpa.ny Ecatepcc,.En .1%? los do~ ejes'de crecimienlu, 

al :-.:orrc val Oricnle. 1ier111ilian· abar~1;r cua1;0 ni1c1'!1S 111unici1>ios ilcl. Estado de. México y ucs. 
• . ., .• . .• .-. ... -!- "··-··- . ,. ; .. . • 

;mna mel ro¡10l_i1~na · (S~l.\'?}:1_· <~clc~ciÓ'.1· ~'i~J>a __ ~~-'~ª~·:y_·~---~( _s~ ··a~f_eg~~~,A:.~.i:?~c·~--. 1'~--~J.~\'rn1::_·1-~1u_~_i_éip!?~- c~cl _· 

Esiado d~ Me~i~~· ~i11;a;1~i,wi•;~i1>;h>{~n,\~,.~,f~~·~'~~d~ ~";;~;~!'!c~a~.º.-¡~~9:~si'~"~'.l'.u81- .. .. . . . 

Es importante senalaí las conSe-cueryc!a~Ael fi.·Oóm~.1.1.~; cl ___ 'pm~cso_ ~le_· ~tc_Sapa(ició.~1.<~c. In~ a111igu~!~ 
- - ):> _ .. · ~- . : : :·.'. ": ~,,,_.,, .. " ";~:-~' ·:· ~>- ., __ , ·:··_. . ·-.. ')· -.· .... , , ··::· ·:.J} ... ~'-':· --:·;'.\'~:_:·; :<'.'- ·-··"~ ·_· . > 

cuerpos de ayua· cfec1Úado ·a· 1a Í1~pida \'clocidad scñi1lildit f>C!mitiú 'q1lt• líl 1_11íli1díit ·¡i1hiln:i i11\'8t1iCril en 
--~ .. _, ' :_.:':-.º,·~·· ' ;-.-·.-~ , __ ._; __ .·.-~ ;' ,--.. -" '. _., •, . : ·"' - ·,-_ . .- .. -~:·-·.",.':_;::-·.~: .. _·~.:.<··: ~,~---· <7•'' 

forma paullilina ·cr ICcJ1~,.~~~- !~s _pi-opios lítgos j· Que Se _dcsbrntlasc IÚ1cia li(S l1i1111wíii1s. nd)·u-ccÍi_1e_s, .. /'• ·.- -. . • -.{'-'- •. ·.' :r: ·, , .' . .,· .~.. , , ,·' .' ' · ·,·.,: ·' <,", ".,"7; • ,• ,:e :•\.-~ ', .' . >'.' • !, 

También se".~·a~._in.CO!J.~~~~.~1.dO ª·la .r_m1:11c!ni 01ras áre'as con hu~na,t!~fra ttYrfoola j: 1_c11:crfos l~~>,sC~)Sl~:~',: 

que represc~f"an .las í;himas rcst:r\'n~ ecológicas de la cuenca Así, el crccimi~nté; .urb~~-¡~ ~¡~ límites 

lacusrrt?s e inrrépido ante la im·asiún en las montai\as han sido inrcnso~. a~i mismo los ccosi.Srcmasn · 

'Hi La conurb;u;ión consisrc en el fenómeno de e\p;111sió11 de mm :ire:1 11rlt;111;i que uhsorbc nsic;:1 r íundonahncntc 
localid;tdes rel:11i\<1mc111e pró\"iruas n.cll.1 T.1mhiCn se refit'fe n la 1111ión de dos o m;is :hcas tnb.111as pcnc11cc~~ruc.s :1 
disti111asjurisdicdoncs Jl'Jli1ico·adrni111s1m1i\·o 
91 "El ecosistema de 1:1 cuenca de Mé'+iico prcsc111:1 nncles peligrosos de conrmninación en illgur1os'.uspcc1os. l:is· cuáles . 
fUncion:m como r11cr1as de reclm.r.o. F.11 el c:tso cs~eiftco del nirc. m1e111ras c¡uc en llJHH se superaron las í10~111as _dc .' 
calidad ... en 17'lú de los di;is del illlo. c11 l1J•J 1 sucedió c11 l1JIJI en el 52"í1 sobre loJo por el 01.0110 (y en llJIJ4 rcba~1ndo el. 
100'!-0J. Alrededor del 7$%dc cs.1 co111mni11:1c1ón fue rcsulwdo princip;llmc111c de lu combustión de Ja gasoUn.1 y"dicRI 
urili1ado por los \chkulos m11011101orcs. curre una 111ucs1r;1 de 5.ooo pcr~om1s rcsidc111cs en la Zona mclropoliram1;:cJ· 
rcsul1ndo füc que K2%dc esros hnb11a111es padc.:-cn nlg1i11 11po lle 111:11 prOOucro de la co11r.1minaci611 N:iuscas, r~ringi~~~~ · 

IJ.? 



también han sido efcctados profundamente. Ru '"''" "" .ftiln ''"e"'" /,, 11rlumi:a,·itH1 ck.flr111:IOfn • la 

11a111ralt:a, sim> la <!1ta¡:eraJa <kmitlad cknrn¡:rti.fi<'a. 

Durante estos a~os, se produjo una acelerado crecimiento demografico combinado con el gran 

dinamismo en el proceso de metropolización La fuerza de atracción de la ciudad de Me•ico, derivada 

del incremento de sus actividades industriales y de servicios contribuyó a su e•pansión territorial hacia 

los municipios suburbanos del Estado de México. 

Este crecimiento urbano, desordenado. mal planeado o mal atendido, e incluso cuando lo ha sido 

bien, Jlermitió en muchos casos la urbanización de tierras ejidales, de pedregales o barrancas, con lo• 

siguien1cs graves problemas para dotarlas de servicios, principalmente los de agua. drenaje y transpone. 

Asimismo. como se mencionó anteriormente entre 1950· l 980, las necesidades habitacionales 

indujeron el crecimiento de otros municipios como Cuautitlán, Nezahualcóyotl, Tultitlán. Coacalco. 

C'himalhuacíln, llui•quilucan y l.a Pa7.. 

En los años setenta se observó una incipiente diversificación en los destinos de los migrantres rurales, 

que comcn?.aron a reorientar sus·mtás·hacia'c.imÍades medias además de la Zona MetropolitaM de la 

Ciudad de ~l•hico (Zll.IC~fl'': ntÍrÍq~~'.~hn~yÜr"vol~men de esos flujos migratorios siguió teniendo 
:-·· '·'·,:- .- '.' 

como dcs1ino píelCrCnh!-.a-· los mun'¡~¡p¡·~s EÜl~l~r.bHd~~ de 'esta Ultima 

"El crecimiento urbano' nict;Ópolitario''é~ntÍrÍuÓ ;u· e•pÓnsión sobre los municipios del Estado de 

México, lamo por la inmigració'n originad~ 'en JJgárcs le)ános, como por el proceso de desconcentración 

1¡ue motivó a la poblaciÓri._del Disrrffo Federal a trasladarse a ellos. Por tal proceso, alrededor de 1980 

insomnios. ~rdict1 de memoria y aun. hcmorr:1gias m1s.1lcsr. Lcgorre1a. Jorge. ·exp.1nsión Urbana de la Ciudad de 
Mé.\ico", en Angel Bassols Oatall;i, J;mer Dclg:1d1llo }' Felipe Torres (compiladores). El dcs.irrollo Regional en Mé\'ico: 
Tcorla )" Pr:k1ita. Mé,lco. D.F.: llEc0 U.N.A.M .. l'l92. Pág. IO?. 
911 Es pertinente recordar que la Lona mclropolilana es la C.\ICnsión tcrrilor~al que inclu)c a la citul.1d central )' las 
unidades polhlco·adminis1ra1i\o completas)' coruiguas a ésla. asl como il 01ras unidades con caractcrfslic.u urbanas. ialcs 
como sitios de lrabajo o lug:nL'S de residencia de trabajadores dedicados a ac1.i\'idadcs no agr,col:1. que momticm:n una 
inlcrrcl;ición sociocconómica directa. diaria e intcns.1 con la ciud.1d central. 
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se inregraron a la zona melropolirana los municipios de ('lrakn, Chiaurla, C'hicol111pan, Chiconcuac, 

hrapaluca, Nicoli• Romero, Tecámac y Tescoco ""' 

J.1.1 Lll Zotl• l\letropolit•n• de la Ciud•d de Mé1ko en su El•P• Aclu•I. 

En lo que se puede considerar la elapa ac1ual de la ZMCM duranle el periodo de 1980-1990, 

presenla una mayor reducción del ri1mo del crecimienro demográfico en el Disrriro Federal, combinada 

con rasas 1odavia alias en varios de los municipios conurbados del Esrado de Mésico, mismos que 

presenran una acelerada e.,pansión urbana y que impulsan una lendencia hacia la megapolización11• 1 la 

cual se maniliesra principalmenle en la inlegración funcional del municipio de Hui-quilucan lanro de la 

ZMCM como la de Toluca 

Si bien la ac1ual ZMCM se delimita como ya se ha referido, con las 16 delegaciones del D.F. mis JO 

municipios del Estado de Mc,ico (Incluyendo a lluisquilucan) conurbados o inlegrados funcionalmente 

al núcleo centrnl, los municipios presenran sin embargo un dislinlo grado de inre¡¡ración de la mancha 

urbana )' algunos se encucnrran en un momcnro de 1ransición. No obs1anre, como conjunro ya puede 

considcrnrse funcionalml'llfc integrados a la zona metropolirana por una e"tensa red de carreteras, 

rransp<Jrtc. c<mmnicacioncs, energía. así como por la interdependencia establecida entre sus terrilorios, 

manilcsrada en el elevado inlercamhio direc10 y coridiano de ílujos de personas, bienes, servicios y 

mensajes (Ver llt11pa .11 

l.a ZMC:M asi definida se localiza, como se ha dicho, denlro de la envolrura de la cuenca de Mexico 

la 1¡ue a su vez, conforman una región yeogralica especial. Pero csla delimitación narural se combina 

con arra de ripo socioeconómica que considera 1.a magnhud y la especialización de las acrividadcs 

99 S.1nclu:J: Alman1.a. A~olfo. "'CrC"cimicnlo )' Ois1ribucló11 Térrilori;ll de la Población en Ja Z.ona Mc1rop0Jil.1na de la 
Ciudad de MC.\ico", en Angel OasKlls Balallo. larier l>dg.idillo y Felipe Torres (compiladores). Op. Cu. l';lp.10~·106. 
subm.\ildo mío. 
IOfJ Es un proceso de unión tcrrilori.11de1.onas mc1ropolilanas en c.'ipansión fis1ca y dcmogr;tnca. Los sisrcmas urb.1nos 
mcg.1poli13no\ constiluycn espacios a1~·a 01gani1ación fundamental es prcdo111in:u11cmcutc polinutlcar. que pueden no 
mos1rar una conlinuidad nsica de su área tonsrruída. ni una determinada densidad de: pobl;idón, pero gc11cralmcn1c 
inclu~cn una población de \'iltios de millones de habitanrcs. cr. Grni1bord. "E.,p.msión Fis1c;1 de l;t ciudad de MC.\1co·. en 
Alias de la ciud:id de Mc,ico. México. D.I'.: O D.f .. EI Colegio do MC.\lco, 19KK. 



producrivas. como la arracción que ésras ejercen sobre la población nacional, conform1ndo una región 

especial geoeconómica 1n1 

Algunos crirerios geoeconomicas de la cuenca son densidad de la población, ramafto de cabeceras 

municipales. senrido de crecimienro de la mancha urbana De acuerdo a esros cri1erios la Región 

Espacial de la cuenca se suhdi\'ide en 5 regiones medias. 14 suhregiones y 16 delegaciones del D.F .. 56 

municipios del Esrado de ~le•ico y uno del Esrado de Hidalgo 

La pohlación de la ZMCM. 1al como se ha definido aclualmenre. habria concentrado J,363,000 

personas en 1950. aumenrando su población para llegar hasra 15.089.000 habiranres en l 990 Esre 

crecimienro se relleja en su constanle incremenlo de su densidad de población. que de 730 habikm1 en 

1950. llego a 3.276 habtkm'. 40 aftos después. creció rres veces y media (\'éasc Cuadro 9) 

El territnrio de la Z~1CM rcprcscrua ::!3ºo d1.• la superficie 1crritL1rial. en donde rcsidia 1.1~~ de la 

población to1al dc.:I pais en 1950. misma que aumento constantemente, hasta alcanzar el .:?l~o en 1980. 

Esta tcnd~ncia $C modificó duranle el decenio de, los ochenta, en que su cÍrcimierilo. se redujo 

raridamcnrc. para llegar a ;cpresenra;' 182% de la pobl~Ción naéional (Cua¡t'i;; 1ci'1 .. 

La ZMCM prc~criía una leridencia a'. clecr~cer den1~graflcaÍ11~~1e en ,~;n;i~1Ís ~~l~ri;·o' 't1;Íiido al 

descenso dC Ja mi~rac~Óti:~ .. né~·~·::~:.c¡¡,(¡·3 '"fC~~~{füÍ~~t Esfo .... i.rldi~~'.-~;~·~: 1ransi~~~m·· !t'i:g~ifir:ativa c/~1 
cornportamie1110 h,i~10rico de. c·~¡/~r~~_:~iu~~d ·que! ,d~ at·~~~~r P.':l~l~~!ón a ~Íll;lc~s i~:~C'1:st'¡·~:·.~a~:; il _¿1-J;¡\.~r 
corrientes migr~l'órlá~j;~¿¡r otros :d~~iO~~~~- Pr~f~~~ni~!;;cótc. ·~· los i11,uniCip.io~"»~c11ll~rbl1«Jt:>~. ~ otras 

.:'.; ,::.~:~:,,_:~.·- ,-..:~.;_; ·,:~.'.: ·.-.: .\. 
regiones y ciudades ·medias.,· 

Enrrc los fncroiés de' 'ílrrnccion. ·de esa nue\'a reridenciá migrnroria. se pueden: cirar al.gunos. 

rradicionales. como el acceso' a s~elo' úrb~i10 y ,:¡,:ienda .':baraío" y·. la biisqueda de empico'.; ingresos 

mayores Por orra pane, entre la~füc~~as,derccl1az~ operan ~Iras, t~les' como él dereriom en I~ caiid~d. 
de vida y en el ambienre, quc.~d,qui'~~ñ ~r~'~i~~;¿¡;,;po~a~~¡~ ~rir;~ Í~s\10;i\·~~· p~r~ ~.;;¡~rar' d~ los 

nali\'Os o inmigrantes recienres a la n1e1rópoli ·Y que. inhiben las intendun~~ d~ 'algunos in~igranre~ 
• ~' •,_ '. .":'. . .. - ·- ?.::•'·, : .. ~;., ·'-"~ ' 

porcnciales. 



Por ot,. parte, en lo que parece una contradicción, se observa que en los últimos 24 ailos el 

crt<:imienlo frsico del area conurbada ha sido mis rapido que el de la población Esle fenómeno, a su 

, .• ,. se corresponde con una 1endencia que manifiesta a la concentración demogrifica del cenlro a la 

pcrileria 

La demanda de espacio urbano. generada principalmente por las acli•·idades 1erciarias. ha cubieno el 

núcleo cemral Solo en la delegación Cuauhlcmoc se perdieron 2.2óO \'i\'iendas de 1970 a ICJ87, al 

tiempo que su arca de comerció se incrementó 1,500 has .. lo que se ejemplifica el despoblamiento por 

sus1i1uciiin De manera complementaria. la demanda del suelo, principalmente para •·ivienda. se ha 

cub1eno .:on 1errcnos ejidales de la periferia de lit melrópoli, por lo que alrededor de 70% de las 1icrras 

de cullirn de 17 municipios conurbado• liman absorbidos por la mancha urbana (como el caso del 

\lunicipio de Ch,1ko. que m:is adelame hablaremos¡ 

Sin cmba.rgti, l,1 anicrior dinamica se ilu5tra con mayor claridad en las delegaciones ccnrrales del ll F .• 

,._.pccialmemc •.n la c_~auhttimoe, cuya densidad de población se redujo de J2,9:?9.a 18,62~ hahlkm'. de 

1950 a 1990. miemras _que, por ejemplo, en l\ezahualcóyo1I creció de 9,362. a 20,260 hab/km' en 1970-

1990 ,\mbos c.asos presentan. un componamicnlo inverso: el p;imero.dc e'pulsión y ~l.se11undo de 

atracción dem~grática. aum1uc se observa que-, el ritmo de cr~cimicnt~- de.·N~~~~~ualcó·)'.~~(~s -~~,·ta \'t'Z 
•-" •' • l •" ' - " • • • ' • • • ' .;, > -v

1
C '" - " '•.,• ' • 

menor. lo que iry~ic~ .. ~~la.~~~~~~'~ia a~s~ ~~~~bilizació~-. .-( . ·:"•:'; >. \~" :-.. -~.;-;:.,;.~·· .. ",'-_.; 
El ma)or crecin1ieÍllo de la pob~acióndur~nte el periodo 19.70,199?, se dioprincipahi1en!c en los 

municipio; suburbano_s. coino ChiniálhÚacan:.coacalco': A1izapán ·de ZaragÍizay Cha,l~o _(Cuadro _10), 

tas cuales prescñian _tá~as ·_dC ~;-~C¡~f~'~·ió.:~1-l;): ~líaS,-.~~~-~~¡~;¿~-~ · 1 C/~,~-p;~~~j¡~-~.~~~i:.'~-
.-, • " - ,,~- ~--- •· J','•'' i "'' -,, :'"'"':i·,~ ;-:.·;_:~:'•,"-;:';,',. ... >.:-,.,:-.:·:-:::,..~. ',,·:· -·. '•' 

Emre las causas que explican la reducción, de la población en.el Dis1ri10 l'édcral >'su migración a los 
. . .. ~ ·' . .. ... . _: .... -.• , .... : .. .'. ..; '~":t ! ':, · ... ,, ... ·.. ·_·, ·~v: ~:;: . . - . _. . . 

municipios del Edo. de Mtisko, se 'ptiederí "miíiiCionar las siguienles· .'.'al sa1i11ación del espacio llsico; b) 

el aumento de los preci~s dei ~~el~ urb~~~: ~;,ri\l,;~;;¡~~~~'·~1 esla~c';m¡~~.~ de la cons1rocción de 

\'i\ienda; c) el cambio del usó' J~i\uelo;"ile habitación comc~~ial'y de servicio, principalmcnle en las 

cualro delegaciones principales; dJ el inc·r~nienio de los precio's y t~rifas d.e los servicios públicos como 

agua. predial y energia elccirica y su efec10 en los cos1os;.e¡"1a compe1encia aguda por la mano de obra 
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aiy• ofrrt• es 11111yor en los municipios del Es11do de Mé•ico; f) I• consecuente reubicación de muchH 

f•mili•s en I• periferia o en las ciudades mis alejadas que se han fortalecido en los 1íllirnos a~os, 

adquiriendo un mayor dominio funcional de sus respectivas úeas de inlluenci•; g) el deterioro general 

de las condiciones de vida, incluyendo el ambienle y la salud; y h) til1imarncnle, ya en el presenle 

decenio, el senlimiento de inseguridad y el deSlrozo de los terremotos de 1985 '°' En fin. de las 

descconomias y la reducción de I• ulid•d ambien1al "'"' 

El balance nelo migratorio entre el Disrrito Federal y el Estado de Mé•ico fue de 486,069 Jl•rsonas 

que incrementaron la población del segundo, durante el periodo 1985-1990. 1"' T•I cifra da una parte de 

la magnirud del proceso de despoblamiento en el micleo urbano central, pero rambién de la consccuem•· 

conurbación de las periferias, ya que la mayor parte del cambio de residencia se dio hacia éstas 

l.os municipios del fülado de México conurhados a la ZMCM elevaron rápida y eonstan1emen1c "' 

Jlnhlacicin Pasaron a concenrrar de 9 3% del toral de habilantes en 19~0 a 4S .4% en 19'!" c<rc 

crecimicnlo dcmugrifico se manifestó en tasa muy aftas de hasta de JO lo/o en promedio de ICJ~'' ;1 ; 1•11: 

y aun"ue se redu.io a 5 Q4% en 1970-1990. todavía se encuentra en un nivel superior a la 111ulr.1 

nacional y al conjunto de la ZMCM que fue de 2.6% en esre ultimo periodo. (Véase Cuadro 10) 

Por olra parte, el blado de México como unidad polirico-adminisrrari\'O se evidenció la dchil 

inrc!lraciún de sus C!ipacios y las limitantes de su proceso de planeación territorial. lo que ha impl·1 1 In 

1u1 .. En t'l l;11uc111;1blc dc~1,1rc producido por los !.ismo'i del JIJ ~ 21J de scp1k111hrc de l'JH5 que s.1Cud1cro11 pn11c1¡li1l111c111c 
a la ciudad de MC\ICO ~·a otros cc111ros uf'b.111os de J;1 región C'cnrro-Oc!tlC del paf~. fu la ciudad de M1hko los rcnómcnos 
rclnricos ;ifccwron o dcrru111h;1ro11 IJO.INNI \ n ic:ndas: alrcdi:dor de 51NI cd11ic1os del so:1or salud .. uu pl;1111clc~ cscol;ucs: 
ll5 cd1ÍlctOS ocup.1dos p:1r la adminisrr"'1ón pí1hlica que alajab:in 117.(NMI emplcadM y HO f10fcfcs. A p.1mr de cs1;1 
lilmcnlablc C\JJCricuc1i1 l.u mllomt.'ldcs del DOF. con el apu~o de SEOUE. se abocaron •• la actu.1li1.ac1ón del 11/;111 de 
ordcun1icnto del l>1stri10 Fcdl:rnl de llJH2 ~· se elaboró el Pro~rnma Dir«lor p..1ra el l>cs.1rrollo Urb.1110 dd ll1sui10 
Federal llJM7 En CI se consideró reducir 1;1 dc11sid.1dcs de consrrucdón ~ l:t al1urn de las edificios. c:\ccplo cu los llaruados 
•corr&.'dc>rcs urbanos" donlk se pcrn1111cro11 las cd1fic.-.cioncs airas Para el temro his1órico se cs1ablcc1ó una allura de 
cuatro ¡mos* Ousr;u11a111c Lcmus. C11tos "Crc-:inucnro Mcrropohtano ·" Poi/ricas Urb;ums'". en Bassols Oaralla. Án¡.:cl y 
Gloria Gon1álc1: S.1h11ar (1o:oordmadorcs' Zona Mctwpolilana de la Ciudad de M'hico Complc10 Gcoi;r:ifico. 
Socioceonómico ,. Poliuco M~\lco. D F.: JIEc~ U.NA M. llJ'J.l Págs 139 )' 1..a1. 
IOJ Sind1c.t Alman1.a. Adolío ·cf\."Ctnuc1110 ' Oislr1bución de la población en la .ZMCM .. en Ángel B.tssols Ba1.1Ua }' 
Gloria Gon1..tlct S.1lv.ar ¡Coordmadoresl. Op. Cil. Pag l tK. '°' INEOI. XI c._ General de Población y Vil'icnd.i. l•l'lfl. ESl.'ldo de México ) D1S1n10 F<dcral. Rcsull.idos 
l>d"1niti\l>S. Mé\ico. l 91J J 
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una \!CU¡tación m•s racional y ordenada del suelo así como una 11ención mas dicienre de las demanda 

de sus habi1an1es. 

El fenómeno e•pansi•·o del cenlro a la p.:rifcria de la zona merropolilana de la ciudad de Mc•ico se 

e•riende no sólo sobre municipios suburbanos. sino generalmenle sobre propiedades ejidales que se 

friccionan de manera ilegal. dando lugar a una ocupación irregular )' anárquica del suelo urbano y 

generando impulsos para la migrm:ión inrramcrropolitano, conforme a esa realidad observable. es 

predecible que las areas ejidales y comunales localizadas en los limires de la mancha urbana enrren 

ripidamenle al mercado urbano lfay razones para pre~er esro. como las modillcacioncs al a11iculo 27 

constitucional. )'a que el valor del sucio en esas lonas se elevará, haciendo atractiva su venia a los 

due~os acicales. que )'a fraccionaron sus rerrenos, como ha sucedido y sucede con la ¡ioblación que . 

ahandona su residencia en el municipio de Nezahualcóyorl para esrablecerla en el municipio de Cfmfco 

Como a con1inuació11 veremos en los siguientes apartado y con mayor arcnción a este municipio por 

sc!r fa base de nuesrro esrudio 

l.Z t:I P•pel de Chalro en el Pro~eso dr Conurbuión. 

l~a investigación se realizó en base a la lolalidad territorial del municipio antes de la dMsión que se 

dio en noviembre de f 99~. es decir. parte de esrc se divide en el municipio 122 del Esradn de Mc\ic~. 

llamado Valle de Chalco Solidaricloid, respecto a este nuevo municipi~ lo cxplicanúnos' ll11is 3dclanlc y 

las repercusinnes sobre el "viejo" municiJJio. 

F.f municipio en conjunro. antes de la división, lo definiremos erimológicamem~ y ubicaremos los dos 

municipios anrcs y despucs geograficamenrc: cabe señalar que esro es la a~r~'sala "pani" llegar.~ fa 

vivienda de autocontnacción 

J.2.1 Ubirarión del J\11111idplo de Chalro. 

l.a definición climológica de los nombres de origen Nahuahl de puebla~: villas, ciudad~s ymunici~ios 
. . - .. 

del Estado de 11.fe•ico tienen los mas diversos significados, comcí en est~ caso efinunicipio de Chalco: 
;.··-' ·. ,¡-:,. '>". 

"En el Borde del Lago" definida en dos partes del Náhúalrl ~·/mili.~ borde del fago". Y cá"cn"."" 

1º' 11. Mun1:11111c1110. Plan de Dc~mollo Municip.111991·199). Chal".'. ~~"Mé•lco: (s.e,J, O·a.J,:·171 Pág1 
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El municipio de Chalco1"• se encuentra ubicada a 37 Km al Suresle de la ciudad de México sobre la 

carrcrera· Mé.,ico-Cuau1la, y a 54 Km por la carrc1era México-Xochimilco 

CVADllO? 
Z!"C"I: POBLACIÓN, SUPEAFICIF. V DENSIDAD l 1J~.197D V llJ'Jll. 

l'ahlacu'm Cc11o;.;1I St ~ficic' fk11111l;iJ1l1;1hA111 1 

J:,rmlo~ Mu11u;1p11111 IQ:'iO 1970 l'JIJO Km' % f1J$11 1970 J1}9f) 

l~k óh,'IÓll 

Rtpuhlic1 MHlun. :?5,77H,f(,f) .&H,225.2.lN HJ.J·Ul.92,1 l.W17,IH~.fl 1.1 25 ·11 
ZMC~I .U6:\.2t"·I •J,0.1.l.í1•1M ISJIH9,0·H .a.60:\~ roo 7.111 1.%2 .l,27CI 

bj•trlrn fl'dtr1I .l,115DA42 r..K7~.1r.i K.1.15.m r • .a91J 1 _12(1 211H ... SHft 5,4 1~ 

1\ho110Clhr1..·~··11 9.1.176 45'1,709 ,,_,2,7H 1).17 211 •m ~.K7~ '1H(i(I 

1\Jr1ipo11;1kr. JR7.KM H-1.H_, -11 ... r.RH :1.1 ~ 117 :'i.·1·1~ IS..l•J.t D.75'J 
lh'ru111Jt1.lll.'/ ,l,S(o,IJ2l 6fl$.9(12 .lfl7,!<ll 2Hll f1(1 12.7-17 21.íi-I:? H}1i.i 

!'m1~1•a11 711,flft( .1~9.-4-1(1 f>-lfl,CI(.(, 51} 2 11 l.IK1 5.na JU,Hl2 
l·1~111111a/¡;1 •J,(1'!1t .l1J,.:?IHI l JIJ,(o(¡IJ 7.:?.IJ ,,, 10 .1•11 1.1~1.? 

Cl~mhr~mo.: 1.05.l.n.? 1J!7,2·U 51H.IJ611 .12.11 117 .1.?,•J,?IJ 21<.1171• IH/•2·1 
lithf.1\n.•\ .\f,1J~1.1 20-UC.1.l l.IHti,1117 l . .?ú8flf1H 'JI 5 .?u 2.2.1'1 12.'lhl l.l,H:\11 
111.1~.1k11 .l.1.9 .. :\ -177 .. HI -1 .. H .. 1.?.? 21 H 11;: l.5$7 21,l(IJ11' .?IJ.51•~ 

1 : 'r .~¡'.1l;1¡ ~ r 1r.,c.21 5.?.?.11')$ 1.-llJfJAIJIJ l.?-1 ~ " f1fj -1.l'J.1 11,1172 
~ ~ :.1,!,l.1k11.1 l'tlUlrCf,h .?/,1)$5 15A21J l'J5.0·H 62 2 ,~· .1!,1' 1.21.1 J,JJ(, 
nM1111dlJ.tf:1l;.:11 -1~,HliS (~H . .:?.lr. -106,f((,g .itiH 1.11 ·.'1,7J•i"- . l.1.H51 H,tí1!-I 
~ ~.f1lp·1,\li.t l•.212 .l.1.(o'J-1 (•.1.65 .. lr1H (1 ;K tiH 12S 2.17 
JIJ:i1111.1._ l1JJll fi.?,·HIJ :0fl.7tlll KK4 l'I ; 221, 7t'f'• :!,.l.1H 
1 ·11.1/¡\111 .1.?.767 l.líl.71fJ -IH-$.Hr.r, :m1J 7 r. 1 "'lf/(1· .12i'..; 

1 ~'"' 
'.'~0 \•L•ll:l/hl l',llToltll:I J6•J,2H2 721.529 51'1.fo.?H .107 1.7. 12.02'1 ·2.Uol f(1,'l:!:f1 

.'\1>1.·lm111k11 -17,flS.? 1 ¡r,.-111.1 n1.1s1 L\-1(1 2•1 1511 1 1i1r.5· :ro11 
F.\r1ofti1k• ,\t,:,¡m .ll.?.HllJ 2.1611,5.1.l f1,HS.l.:Wfl .llf~d r.1,-1 1111 "'lh .?.211H 
.•\.:nlm.m 'JA.?2 :?11.IJ(~ -1.l..?7(1 52.S ,,. ,,,, ~" 111•i - M.H 
,\1..:u .. 11 ~ .. •2-1 111.fiJ(• .:!l.:!l•i 1.111'1 .iu ._. w 7t• 1 ~:! 
.•:1,-.1¡~1/ILll!/ .. ut,l!!-1J1.l -1.~.?7 -H..122 Jl5.l11.? 15 fl lh. ••I ·>\•jr •. 1 :!ÍJ~ 
("·i..i~.1!.:fl 2,.11J 1.1,1'17 IS2.111'2 .15 (1 '" JI l 1J.1 .: ; ,1..1~11 
C11;1111111~11 l.l.f122 -ll.15fi ~•.K5K 7.511 1"í;' · 1HÍ "'.-~' 5-1ir 'ü51. 
CllAJ.('0 22,U56 -11.-150 2H.?.'J-UI .?7,1 (1 J•¡ KI 151 1.111' ,, 
Ch1:1111/;1 .l,R67 ' 7,.?<o6 '"·''"' :u.n' ¡ 115'" ISJ\' . . 211'¡ .5•1( 
Ch1cflh~lj\UI .l.2.?IJ H.1511 57,.lCJ(i (i,17 1.4 51 1.17 ,}>fH< 
C:ll11.·u1h:U.1~ ·l.520 H .. 199 1.i.119 · 175 ·0-1· : 25K -11'(11' KIO: 
t'n1m;ilh1L1ca11 l.1,IKJ-1 f'J,11-lft 24l..117 .1.1.7 .117 .lHft 5'12 7,l'Jl'I 
...... th.'f'\' IS.22ft 216.-IUH l.llH,1.15 12ti.2 2 7 :·ü,,;.\: ·1.11f ':·. ~.(,52'' 
JJ•U\tflll/Urílll 1.1,-1!11 H.5:?7 1.11,926 W9.!J ¡4 

'· .. 12.1 J05 '.• l,21Hr 
l\t<1p;duC"a I0,7R7 )(1,7.?.:! 1)7,.157. . 206.J . 45 ··;52 ,, 

._, 17K' ··"":::ílflf1·'· 
J11lh.,1co• 2,767 4,7.lH 22.K0.1 JU IJ8 --. ,' ··71 '. 122 ~-/.)IR 1J~! 
M.:khorU:all1JX>9 4,928 111,8.14·. ··"26,154 ', J.?.5 (J7 : ' 'IS2 . ' .1.1.1··_. · ·: Hll5 ' 
N:mwl¡\:111 29,876 JR2,IU ·711(,,55¡ l~.9 ·3.¡ ·,11J.L- '2,467; . "5,fl7N'-
Ne1 ... hual~o~o1I . 5K0,4J6 _: 1.25r.,115 (62.U) .- ~ •• o 

-.,., 
>'9,362:. ·w.ir.0' 

N.:.\tlnlp111' 2,611 .. ~.l&J< 10,M-ID. 50.0 ·.1.1 52 · .K7 ·217' 
Nicau .. R1111k.,o 2J.;1.16 '. '47.51>1 ,.· ·'11W.IM l ll ,. 2311°"" ,· 119.1' .! 

106 Clasilicm:ión anrcs de ta di\·isión.1rrfi1o~ial en 110\·iembrc ·,~ 199.,,· ·_": 
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C:u:111111al¡l1 0.1 O . .J 11" 6K? (ilf1 

C11.mh1~111<11: .lU 111 . .1 .1.IJ .or.t ·2 111 
Cithlil\O A Madcrn "' 1.1.1 •·I 1J.IK n;n 
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l1111¡i.1!.11~1 :?.l SK ').IJ 111117 s.w 
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MilP'1/\h<1 llJ OA UA~'~;. lJ:?• :\2.\ 
Tlid111o1t' 116 . fl,7 ·-1.4 ·.'."' '·.',5,IJIJ .. (1.17 
TlulJlílll 111 1.4 .. J.2" 7.1(1 6.77 
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CUADROIO 
ZMCM: POBLACIÓN SIJPEllFICIF. V DENSIDAD l'l!WI, 19711 \º 1•1•111. Cun1lnu»d11n) 

Pobl:ición Rclarh·a (%) T:h;1 Mcd1;1 de Crccmm.·nlu A1111;1I 

EstaJ.o \' M11nici11io o 19511 J1J71J 19!HI JI)~ ... !•1711 1•nn.1•1•1c1 
l>clc ndón 

Al11n¡t.1n Je 7.am~01a 111 115 2 1 11 .,~ !U 11 
Co;1cnk11 111 111 111 4Jll'J l.llHI 

c:un111i1ln11 <14 U.5 n .. 1 Sfll\ n Hí1 

C'llJ\l.('t) '" 11.j 1.9 .1211 IOlll\ 

Cluuu1J.1 "' 01 '" .l 2U .l(1! 

C:l11"olo,1¡ian CJ.l 01 114 51! •>H5 
Cl1icot1c1111c 111 0.1 0.1 ~ 15 2 115 
('lu111nlhum:un ,., 02 l.li 21fo l.l.111 

IU1cr-." 115 2.4 Mi J-111) •J 112 
lhll\<¡1111110111 04 n..a 0.9 ·lfüi ?O'J 
l\l11¡1;1htl'll cu 0.4 fl.9 (Í .12 (1 H2 
J11llc11u1• 0.1 0.1 112 2.7.1 1) 17 
Mcldu11C,·m11¡10• 111 0.1 02 ..i.02 ·I ~I 
Naul·ul¡i.m 11'} 4.2 52 IJ.S•J ·~ (,7 

Nc1,1h11aktl\111I 1111 G.4· . K.J .l•JI 

Nc\llal¡1;111• "' n.o n.t 2 (i(J ..Jft<1 
N•l·11l11"lh1111cr11 117 11..$ 12 J 112 7.111 
1'u1.ln 11.l 0.4 : (),IJ• 111.7.J 741 
Jcrnm ... 112 02 ·o.s ·L24 •>2K 
h.'t1l11\füilll. ct.'l 112 O.J J.7.l lll 
lepol1111lan 1.11 '. i1~2 0 .. 1 fi.65 J 111 
lt:\rocu O.I 0.7 (J,fJ .lt'íl J H7 
·11:111mcn lllJ 0.1 0.1· 3 .. ;?2 -l'XI 
llnnq,..1111.1 112 41 .1.7 1.1 ~.l •,l.111 
fulleJ-=l·' IJ.l 01 IJ.J .\ 73 7.,1.1 

T11l111l1i11 11,\ 116 lf• 1J.Of1 H 06. 

/um¡1.m~11• 115 .-IJ..I 115 J (19 1'7 
C11;111111f,mlt..alh 2 2 
fuente l'ükulti" en llll!w.: 111 C.'uuJru 1 
' Cuh:11l;1J;1 t:l1111-=r10Jo'i de Wa1lo'i C\UCIO! 

• M11111crpin• pril\imo'I n la 111anclm mlt,111n e11 l11111sici611 n •U illlc:¡m1c1<:111 n,1rn 

Sus limircs son: Al Nonc: con el municipio de Mapaluca; Al Sur: con el municipio de Jui:hiiepec; AJ 

Esre: con los municipios de Tlalmanalco, Cocorirlán y Temama111la; Al Oes1c: con el Oislriro Federal. 

Tiene una superficie lerrilo;i~I de 273.58 km' (28,280 has.), su cabecera municipal es Chalco .dé Diaz 

Covarnibias y IH loc~lidadcs qu(~~~f'?~~1an·. al. -ri~unicipio s~ encuentran cla.Sificadns. según datos 

proporcionados por la Secrerari~ de Desarrollo y Obras Publicas, ·en 1res regiones a saber: 

Región 1: abarca 7 colonias y J barrios qúe conf~r~1an la cabecera municipal, Chalco de Covarrubias. 
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CUADROlll 
ZMCM: POBLACIÓN SUPERFICIE Y DENSIDAD l~I, 19711 \' 19'111. Conlinu"lúnl 

Pohlitción Rela1i\·::t (%) Tac;a Media de C'rcc11111c1110 Anual 

fütaJo \' Mnnicirio o l'J50 l'J70 19'.KJ fi}~i1.1.,70 l'i7fl.J<t•J(I 

lll:lc ncilln 
AU1n1llin de 7.ori1p,07JI 0.1 lll 21 11"11 111 q 

Coocako 0.1 111 111 ')()•J IJ IKI 

Cnm11itllin 114 0.5 Cl.3 5 i·~ 11 KC1 

CllAl.CO 117 0.5 1.9 '20 IUOk 

Chmullil 111 o 1 01 l :'O .\ 61 

l'lm:alo .. 1¡1,111 111 o 1 114 :\JI 'IH5 

Chi1:011c11ac 111 o 1 0.1 '1l 2115 
Clmnnlhum:ñn 114 02 1 6 2 !(, 1 l ·'º 
Etal&.1JCC 0.5 2.4 K.I 14 JIJ 11112 

l llli\t¡UllLl~Ull 114 11.4 0.9 ..JC.(1 7111} 

hlllJ'<tlnl·n 11.J 114 fl.IJ 6.Jl <• Kl 
Jaltcu~o• 11.I 11.l 02 z.n 1/ 17 
Mckhor < l..111111"°' 111 11.I .02 4112 ·l.ll 
Naui:nlp.111 09 . 4.2' 52 l3.51J · ;\.1'17 

Nc1.1h1111km11ll 110 . 6.4 M 3 ':' ·'·'JI 
Nc\ll.1!¡"111' 11.1 u.o 0.1 2 611 -Hi1 
N1rnla .. lfomc111 117 115 1.2' 36:!: 7.111 
11111. l.n º·' 11{'.··· ,- O.IJ: IU.7-1 7.¡¡ 
ll'Cillllih.: 112 02 ns\ ·1 ~4 t).2~ 

r1o.•u)11\Urn11' ti J 112 IJ.3 3.7.l 5.11 
'li:¡-..1111111:111 1.11 ::.::-;02·h' 0 .. 1 6.6S )111 

"lc\UJCO 11.1 .. 
. ".'~.:,: ~:~ :~·· .·-_0.'J' J 61 JJl7 

·1c111\1.at 01) ''0:1 J 22 -1 1XJ 
·11m1cpa111Ja 112 4.1 ·" 4.7 D~) .1.10 
l11\rc1"'--c;• IJJ ·0.1 0.3 .17.1 7 ;1.1 

ru1111l;111 11 J n6 l<t ·' IJ.IJfJ M (J(, 

l.tm1p.:1111=n• 115 .. U..t' :u.5 .161} .H7 
C11;1111111ii11 l1~all1 .. ,- .. .. 22 

r11<nh: l'1ilc11lu~ cn 00~ ul C:WtJru l .. ; ·. : ~'..'.· .. <· 
1 l'nkulmln u111 ¡i..:nr.Jo.,Jc .m_alln'i .:\Ílclo1 , . _ . 
• Mun11.:111in" 11r0\1uu11 n lo manch~ 111hu~1~ ~111~·.11~si~i"ó1_~ 11111_i11tct1-r11ci_Ou tlsicu 

Sus limites son: Al None:"con'el ~}i~icipio d_~ lxtapaluca; Al Sur: con el municipio de Juchhepec;· Al 

Este: con los municipios de TlahÍ1an~lco, Cocbthl.án y Temamanlla; Al Oeste: con el Distrito Federal. 
,_ . . .. - . 

Tiene una superficie territorial de .~73.58 km' (28,280 has.). su cabecera municipal es Chalco de Diaz. 

Covarrubias y las localidades que. conforman al. municipio se encuemran clasificadas. segun dalos 

proporcionados por Ja Secretaria de Desarrollo y Obras Publicas, en lrcs regiones a saber: 

Región 1: abarca 7 colonias y 3 barrios que conforman la cabecera municipal, Chalco de Covarrubias. 
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a) colonias: El Ejidal, San Mi1111el Jacalones, Enúliano Zapara, La Bomba, San Juan, jardinn de 

Chateo, Culturas de Mé•ico; b) barrios: San Seba1ián, San Antonio, De la Conchila. 

Región 2: in1esra<fa por 14 localidades consideradas como delegaciones municipales: Delegaciones 

de: San Marcos Hui.roco, Grcgorio Amaninalco, Manin Cuaullalpan, Maria Hcreculco, Mareo 

Tezoquipan Miraflorcs, Gregorio Cu1u1zingo, La Candelaria Tlapala, San Martín Xico Nuevo, Lorenzo 

Chimalpa, Maleo Huil7ingo, Pablo Alizalpa, Catarina Ayolzingo, San Juan y San Pedro Tezampa, Y 

San martín Xico Viejo. 

Fi1ur1 4 
Limilrs del l\lunkipio de Chalto 

Fucn1c J;J"hor1ei6n JJ'Ofiiff, lomadodcl f~oplAn del Municipio de Chakn, Estndode México. 1981. 

Región 3: la confonnan las colonias del valle de Chalco: del Carmen, Alfredo del M;.,o, Ampliación 

Emiliano Zapata, Avandaro, Santiago, Independencia, Ma. Isabel, Concepción, San Jsi.dro El triunfo~ 

Unión de Guadalupes, Niilos llérocs, Providencia, Guadalupana y Xico. Como podemos observar en la 

figura 5 como se ubican las regiones. 

La cabecera municipal se encuentra comunicado con e.l D.F. y con las localidades del interior por 

medio de carreteras asfaltas y enlre las misma localidades por caminos de lerraceria. 
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Lu prini:ipales Ylu de comunicación al Municipio de Chalco con el Distrilo Federal y alrededores 

son: Carretera Libre México-Cuau1la; Carretera Aulopista México-Chalco; Carretera Federal Chalco

Xochimilco; Carretera Federal Chalco-Tlamanalco; Carretera Federal Chalco-Mirallores; Terraceria 

Chalco-Xico. 

Por es1as vlas, exis1en lineas de lranspone de aulobuses, combis y "peseras" de rula fija que lruladan 

1 los habilanles de Chalco hacia el Dis1ri10 Federal y viceversa. Este servicio hace de ella una de las mú 

imponante, por el desplazamiento de la población del municipio hacia sus áreas de trabajo. 

Fl1t11115 
Las Re1iónn del Municipio de Chako 

m:'1 UGlnM 1 ll!GIOll U Vi.GIP,llU 
~ Cü!CUI llUlllCIPAL DID DEl.G llUlllCIP&l.IS • clktM 

f Ul.'fllc: Elabunción JlfOJna, too\ilJo del Ec:ofilin del Murncipio de Chal to, Ellalo de MC\il;o 19N 1. 

Por 01ro lado, el crecimiento de la pobl1ción de la ciudad de México ha sido de viral importancia 

para la transfomw:ión del municipio, ya que dicho crecimienlo sobrepasó 1u1 llmi1e1 llsicoa 

mendiéndose hacia este municipio absorviendolo terrilorialmenle, creciendo asi mú la mancha urb-. 

Para 1990 el uso del IUelo se enconrraba de la sipien1e manera: Área Urbana 2,804.70 has.; Área 

Urbanizable 139.00 has.; Área no Urbaniuble 4,303.80 has. 
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En este ailo rodavia quedaban 139 has. por urbanizar, con el crecimienro impresionanre que se estaba 

dando, en 1994 encontramos que esras heclireas disminuyeron atin más. 

J.2.2 Chako y ti Cttdml•nlo drl E1patio Mrrropolilano. 

El crccimienro de la ciudad de Mé•ico sobre el llamado valle de Chalco comenzó hace 

apro•imadamente 14 aftos, a rravés de un proceso -ya clásico· de fraccionamienlos de ejidos, medianle 

la inrervención de promotores clandesrino. Debido a que, de los aftos 20's, hasra finales de la decida de 

los 70's, Chalco fue un municipio agropecuario especializado en la producción de forrajes y producros 

licreos. a conse<:ucncia de la crisis agrícola originada desde 1976, se crearon nuevos asentamienlos 

irregulares en el municipio. Este crecimiento irregular trajo como consecuencia la demand1 de suelo 

bararo, dando origen el crecimiento de la población enrodo el municipio. (Obsérvese el crecimiento de 

la población en el Cuadro 12) 

Chalen. corno municipio perteneciente del Estado de MC"<ico es una muestra clara de estos hechos. ya 

que ha tenido en los últimos ailos un crccimienro dcmogrfftico impresionante, ocasionado, 

principalmente, por las constanres emigraciones provenienrcs del D.F. con 4,210 personas y de otros 

Esrados como Puebla con 528, Michoacim con 366, Veracruz con 358, Hidalgo con .153, Guanajuato 

339 y Oa•aca con 249 personas respectivamenre (obsérvese Cuadro 11). son esros algunos de los 

Estados que contribuyeron en 1980 el inmenso crecimiento de esrc municipio Como apreciamos en el 

Cuadro 12, el promedio de crccimienro poblacional era de 134,261 habiranres por década (70,80,90). es 

decir, mienrras en 1950 se renia una población de 22,056 habirantes para 1994 llega a la cifra 

impresionanre de 404,742 personas habiradas en el municipio, hay una diferencia de 382,686 personas 

mas, esto permite comprender el inmenso crecimienro que se ha generado en esre municipio, el 

pronosrico para evitar el crecimienro de la población segtin proyecciones oficiales es de "limilar la 

e•pansión del arca urbana a 3.J64 has, para lograr hacia el afto 2000 una población de 490,000 habs, y 

para el ano 2020: 600,000 habs." 1º' 

11:17 Gobierno del Esrado de México, Plan de Población cslralc!gico de Chalco. Sccrc1ariil de desarrollo Urbano ,. Obras 
l'lil>licas. Subscm:larla de Ocs.irrollo urbano)' Vh·knda. Dlrccc:lón General de O...rrollo Urb.1no. t990. p.ig. 3. · 
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Esie proceso era previsible para 101 analistas del crecimiento de Ja ciudad de Mi!Kico: corrnponcle a 

Ja eKpansión intensiva y eKtensiva de su superficie urbanizada hacia el E5te y posteriormente el SurClle 

por una pane, y hacia el None otra. Estu direcciones del crecimiento obedecen a la pre11C11Cia de 

limitantes fisicas por el Sur y el Oeste, asi como Ja estratificación y sesre111ción de 101 srupo11oeiales 

en el espacio metropolitano provocadas por el panicular funcionamiento del mercado inmobiliario, al 

como por las politica1 selectivas del Estado en la dotación de infraestructura, oervicios y equipamientos. 
c ....... ti 

l'ollt•d611 - e1•1Jlo de lua1r de relidncl• t"'• •uniciplo de ......... actual J ct IMpr de rtlltk•ll IMcrior 
• nli<M de mide11Cl8 111111. 

Mu11kiptudfrtlid.."111;i.a1.1111I\ l'ohJ4.:11111cp.1.:uniliudc """"'"'' ..... '.,,.,. ~ Sn 

l111rd.:r.:si.t..•1i..:i1a11l•'fi•ll' lu•ar&h~•..-•• .•. .... ·dk••lo• 
C'hlku 9.0,6 1515 , ... JJIJJ 1219 

Ap1a-.1lin1l•°t. " ' 12 
U.jal'1\ili'flll.I ,. 10 

lbj.il'aliíron1ia•ur J 
C:.amp.,ht 
l'o1hutl" " 10 

C\lh111.1 • 
l'hi~ra· 9, " 1J .. " <.:h1hm1!1111 ,. • 11 
l>IÑl11l•t"t1.kral '4.llO .,, 1'17 , ... 700 

l~lfllll'l 7 ' ' <JlldlUIJllllll JJ9 ,. 119 "' .. 
Ollftfttll ... JI ; ,. ao ,. 
lluliila:i1 "' JI .. llJ .. 
Jah"'·" m " •• 70 :m 
~!1,hn,J•"ll J66 " _<',, IOJ "' 61 

M•lfo:lut. 16, ·20 
.. ,, :. 41 91 1J 

~.1~.1111 • 1 -·-·": ' ' N11.:\·111 .... ·~1 '7 .. .·, :-:~. 19 
11,t\il\'ll ... .u· ,. .. '9 
l'udtl.i ,,. . ~,.. , ~r 141 "' 11 
CJn<r..~am IU7 10 12 ., 20 
Q11i11ta11affoo 6 • 1 

Sanl ui,l'"""i •• " " 19 
Sinal1\t 21 
Sunoril " IJ 1 
T•h.1"'1t •• " 17 14 
Tam,udi11,1~ J6 ID " • 
Tln,·.tl.i 14) ,. .. 11 
\'era~,,., ),8 ., 116 ... 41 
Yucalán " ' 11 ' Zlcate.:a' •o " 19 " 10 
Untranjfru 17 11 " JI " No •if11:ado 1117 2" 367 .,, 12 

fuente: X t:cillOdc Población~· VMcnJa, 1980. l!stado de Mé\ico v.U, l. IS. Mdltico, D F.: SPP·INJ!GI, 1914. Cudfn 14, pe, 178. 
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CulllrelJ 
- .. loltt dd Muakl In el< Clllltn. 

MUNICIPIO/ANO 19'6 1970 l9MO ICJ90 1994 
CHALCO 22.0'6 7N.~l)J 282.'J.ao 

F....ee: F.luhor1e16n Pft'Pi• en hl- •1c:Uldro9. 
'O.lm «tuafüados rapeclo a la población, obtenidos en Solid;mJaJ •valle de Chllko SolidoinJaJM Mé-4ico, l>.t'.: '"'e), nom.1nhre 
de 1994. Pá¡. l. 

Este proceso era previsible para los analis1as del crecimiento de la ciudad de MéKico: corresponde a 

la expansión intensiva y e•tensiva de su superficie urbanizada hacia el Este y posteriormente el Sures1e 

por una parte, y hacia el Norte olra. Eslas direcciones del crecimiento obedecen a la presencia de 

limiranles lisicas por el Sur y el Oesre, asi como la eslratificación y segregación de 101 grupos sociales 

en el espacio metropoli1ano provocadas por el particular funcionamiento del mercado inmobiliario, asl 

como por las políticas selectivas del Estado en la dotación de infraestructura, servicios y equipamientos. 

El crecimiento sobre el valle de Chalen. es ademis, la continuación lógica del desbordamien10 

previsible de la e•pansión Oriental de la ciudad, rebasando el primer umbral interno de la cuenca de 

MéKico, formado por el volcán Santa Catarina y las alturas del htapaluca Habiéndose desarrollado 

esencialmente sobre la zona lacustre del valle de Texcoco, la e•pansión urbana del AMCM encontró en 

el lecho del antiguo lago de Chalco un espacio propicio para ser inlegrado al área urbana. En efcclo, 

consideramos que el valle de Chalco mostraba, a fines de los setenla, condiciones propicias para la 

inlervención de los fraccionadores clandestinos·. entre és1as podemos citar la salinazición progresiva del 

fondo del lecho del lago de Chalco, pérdida de produc1ividad de las actividades primarias del irea, las 

favorables condiciones de accesibilidad al resto de la ciudad por medio de la autopisla Mé•ico-Puebla y 

lransitado por el Sur, vía Xochimilco, y finalmenle, el hecho de que la subregión Sureste del Estado de 

Me•ico se encontraba una perspectiva geográfica, y probablemente desde un enfoque político. 

Los apro•imadamente 400 mil habitantes que se localizan en el valle de Chalco (que incluyen los 

cascos antiguos de Chalco e 1 .. apaluca), ya representan entre el 2 y 3% de la población total del 

AMCM. Por otra parle, es significativo que un porcentaje muy importante de la población del valle, 

provenga de la misma ciudad de Mé•ico, constituyendo principalmente una transferencia de población 

de bajos ingresos de las delegaciones cercanas como lztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, y del área de 
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Nezahualcóyoll, Los Reyes y Chimalhu1cán, e• decir, algunos de los espacios de expulsión del Este de 

11 ciudld. 

La 1ransrerencia in1raurbana de población que demuestran los estudios realizados 1an10 de la esfera 

oficial como centros ac1démicos permiten concluir que el crecimiento del valle de Chalco es, en buena 

medid•. el resullado de un reacomodo de la población melropolilana. Esta relocalización de población 

obedece al funcion1mien10 del mercado inmobiliario que contribuyó a expulsar pro9resivamen1e a la 

población de bajos ingresos de áreas mis centrales, fenómeno que se reforzó a partir de 1987 con la 

caida de la Bolsa de Valores y la orientación de pequeftos capitales hacia el mercado inmobiliario, 

provocando una inílación desmesurada en los precios del mercado de los bienes raíces, muy superior a 

los indices eenerales a precios del consumidor. 

F.n el Cuadro 13 se manifiesta claramente la evidencia de lo que mencionama~ an1eriarmenle, la 

reducción de población, es decir, mientras en la ciudad de Mé•ico "perdió" población, el municipio los 

"ganaba" Ya que para el decenio de 1950-1970 la tasa de crecimiento promedio anual en La ciudad de 

Mé•ico era de 4.1 So/o y la del Municipio fue de J.20%; para 1970-1990 la ciudad de Mé•ico conió con 

un 0.91% mien1ras que para Chalco era de 10.08%. 

Cu1dro ll 
Compor1ci6n: ZMCM, D.F., E111do de Mbito y Ch1lro. 

Puhlui6n R<lalin Tui de Cre<imienlo Medio Anu1I, 19Sll, 1970 \' 1990. 
CI.AVE PoMJc1011 ltclall\1t (%1 Tu~1 Mcdií1 Je ('1 ... ~1111iculo 1\1111111 ' 

l9l0 1 19711 1 l'JIJ() 19SU.llJ711 1 11J711-l 1J1)fl 

7.MCM IOOO )OOfl llM'lfl .s º'' 2 (10 

D1sU1loF ... -Jcrill 907 7(J 1 54.<1 ·I ll IJIJI 
tstado de MC1i:ko 9.3 23.9 4.S.4 IO.I~ s fJ-1 

CllAl.CO 11.7 Ol 1 9 :uo IUR 

f."ui..-nh.' lomaJo dc:J cwiJro 111 
' c.alculaci.1 con pt.-ruiJos dc !• m)o-; c\aclos. 

01ras de las características relevantes del "caso Chalco", es la carencia de toda clase de 

infraeslnrctura, servicias y prac1icamen1e de equipamientos en el área del antiguo lecho del lago, zona 

de crecimiento reciente. El tan conocido paisaje urbano del valle, marcado por las áreas inundadas en 

época de lluvia, la generación de 101\·aneras en temporada seca y las viviendas a medio construir (que de 
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esto hablaremos mas adelante) y lu mar1ftas de cables, constituye la e•presión visual de lu periíeriu: 

las estadísticas y los estudios de caso refuerzan ademis la compresión del estado de abandono en el cual 

se dejó el irea por casi una decada. 

Chateo constituye asi el caso prototipo de la carencia de previsión con relación al crecimiento urbano 

y de la desatención de las necesidades populares básicas, con una escala demogrifica similar a varias de 

las mal llamadas "ciudades medias"1°'del país . 

.J.2 • .J Chaleo tn su DimHsión Rt1ional. 

Uno de los aspectos insuficientemente tratados en los analisis oficiales y académicas sobre el valle de 

Ch1lco es la dimensión regional de la problemática tratada. En efecto. el valle de Chalco y su entorno 

tenitorial no es un espacio periférico desocupado. sino constituye una auténtica región con una 

dinámica propia 

llistórica•ne11tc, la región oriente del Esta<to de Mc•ico, que podemos definir como lo• municipios de 

Chalco, Chicoloapan. Chimalhuacán, lxtapaluca y La Paz, se ha desarrollado como espacio de intcñase 

o comunicación emre di\·ersas regiones y culturas del pais. ademíis de conocer un desarrollo autonomo 

de gran significación hasta la fechas recientes La región ha sido. desde la colonia. un imponante 

productor de maíz, y aún en fechas recientes se "ª rerdiendo esta producción. sólo en el municipio de 

Chalco se contaba con más de 12 mil hectáreas de temporai o sea poco mis del 40 % de la superficie 

total del municipio. (Datos de superficie agrícola de 1986-87). 

En lo que respeta a las comunicaciones, la localidad de Chalco actúa como un modo de comunicación 

entre el valle de Cuautla y un punto intermedio de la comunicación Mexico-l'uebla Nótese 11ue este 

papel de centro de paso y de modo de comunicación se ha desarrollado desde la epoca prehispánica 

Desde una perspectiva medio ambiental. es peninente considerar que la zona de estudio. constituye 

un subespacio de la cuenca de Mé•ico, con caracteristicas paniculares del medio natural. 

IDI •euc 1rupo de ciud.1dt:s. a \CCCS denominad.u •nM::cfias• (concepco que 1e refiere cstadislkamcntc a las que aacntan 
4:0l1 una pobl.xión que oscila cnlrc IOO 000 ~·el millón de habitantes) cuenta con el tna)or número de poblldorcs urbanos 
del p1is Esta1 ciudades prc1en1:uon un rápido crcci1nicn10 pci>lacional. sobre todo dt 1970 a 1990 ... • ~ndte1. AlmanlJI, 
Adolfo. •crccmncnlo ~· Pcrspccmas de In Ciudades de MC\1,0". en Carlos Bustamanic Lcmus. Las grandes Ciudades del 
~•icocnel Morco Ac111al del Ajuste Estruclural. Mcx1co. D.F.: llEc·U fll.A.M. 1993. Pág. 41. 
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Estu breves observaciones ponen en evidencia que la región Orien1al del E11ado de Mc•ico y 

panicularmente el valle de Chalco donde se es11blcce nue\'os asenramientos con una superficie de la 

mancha urbana que llega al 1 So/o de la e.lensión territorial, no es un espacio periférico .<1ric111 . ..:mo, en 

el sentido de que no se poseyera caracteristicas propias del funcionamiento ni rasgos que pennitieran su 

identificación como región. Por el contrario, los espacios sobre los cuales se 11ienta la e•tenlión del 

área metropolitana, cons1i1uyen alguna forma, los márgenes de otro espacio regional, dotada de una 

dinimica propia. 

• ... La rq¡ión Oriente del Estado de Mé•ico, constituía antes del crecimienlo del espacio 

metropolitano, una región relalivamente homogénea, que manlenia como toda evidencia relacionet 

importantes en el espacio me1ropoli1ano, pero preservando rasgos de independenc:ia y estabilidad de sus 

características regionales, enlre 01ros en lo referente a la producción, pero también en los Oujos internos 

y e•temos de la población y produc1os. "109 

El proceso de urbanización que ya afecta a un porcentaje imponante del espacio regional, no es sólo 

si11nificativo por la e.iensión de la mancha urbana sobre el espacio regional Orienlal o por la carotidad 

de población que la hahita. sino porque es la punta de lanza; la avanzada de nuevas relaciones 

económicas y sociales de una región tradicional, que presumiblemente provocarán la destrucción del 

sistema regional prevaleciente, sino se loma las medidas adecuadas para resrringir estos efectos de la 

metropolización creciente. 

En el caso especifico en el valle de Chalco, la lucha es desigual: el sistema nodal de la ciudad de 

México constituye el más polente agente de reestrucruración 1erritorial del pafs, cuyos impactos se 

hacen en diversos grados en todo el territorio nacional. Como sede del poder político, micleo medular 

del poder económico, y por lo tanto, centro de atracción y de crecimiento constan1e, la ciudad de 

P.fé•ico ejerce un poder de descstructuración sobre sus regiones limilrofes que sólo puede ser 

entrentado desde el emisor mismo, pero en ningún caso desde el espacio afectado. Aunque en la 

109 Hicmaux Nicolis. Daniel. "El Valle de Chalco", en Ángel Bauols llalalla. Javier Dclgldillo y FcliP< Torres 
(compiladoros), Op. Cit. Pág. 236. 
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Conllitución meicican1, en el 1niallo 115 scftlla que: "1) Los ntldos tendrin como bue de 111 divilión 

1erri1ori1l y de su ors1niución polilic1 y 1dlninisrr11iv1, el Municipio Libre; h) Los municipio• cslin 

investidos de peno1111idld juridica y manej1rán su h1ciendl conforme 1 11 ley, e) los municipios 

ldminillrmn lillfcmenle su haciend1, lo que form1ri de los rtndimienlos de los bienes que les 

pertenezc.n; d) Cldl municipio seri 1dminisrrado por un 1yunt1mien10 de elecciones popul1r direct1; e) 

Enlre los 1yun1amien1os y el piemo del est1do no habrá ningunm auloridld intermedi1; f) En 11 

elección de 101 1yunt1mientos de lodos 101 municipios se inlroducirí el principio de represent1ción 

proporci(lnal; 11) los m11nicipios llenen 11 facultad par1 formulAr, 1prob1r y admini11r1r 11 zoniftración y 

pl1nes de desarrollo urb1no.•11• Es decir, deberian ser libres, 1u1ónomos y sober1nos, pero en esra 

rqión Orien1e, y P1niculannen1e el municipio doe Ch1lco, consri1uye un conjunlo leffÍl(lrill debililldo 

desde lar111S dée1das, con unm base económica imponan1e, pero incapaz de competir con 11 IUerza 

deS1ructor1 del cenrro del poder Tomemos algunos ejemplos de esla desigu1ldad. • ... por un1 p1ne. los 

esludios hin demostrldo que las inicia1iv1s de ocupación del esp1cio provienen en primer1 in111nci1 de 

fr1cciun1dores clandestinos que. liempos antes, "hicieron" NeZI. Cuando el gobierno del Es11do de 

Me•ko empieza. por 1983. a oponer resistencia. Is inicialiva de las desincorpor1ciones de lierras 

ejidales pasan del lado de los mismos ejidatarios; en el sen1ido sis1emirico. el brole inicial 11erminó .. la 

lendencia se protündizó en un proceso mas amplio dificil de con1rol1r: 11 propi1 inicia1iv1 de cienos 

grupos loc1le1 1 favor de lu desincorporaciones Por 11 estruclura social IOCll, se in1erioriza el proceso 

que habia comenlldo como e•ógeno al lugar, ya que son ahor1 los ejid111rios quienes 1sumen el papel 

de fr1edonadore1, representando asi. polentes elementos desesrabilizadores del 1i11em1 de poderes 

loc1les "''' 

110 Conllituoión Polllica de tos Elt:ldos Unidos Me'i~1nos. l $1. reimpresión; México. D.F.: EdilOrial Porn:il, lll'U. Pip. 
97-101. 
ll t Hlcmeu• Nicotu. Daniel. "Et Valle de Ch.1lco". en Ángel 11.wols Batalla, ll\·ier Detpdilto y Felipe Torres 
(-.pilocloml. Op. Cit. P,;g 2H. 
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J.J. Lll \'Mend• de A11IHon11rucd6n en el Munlc:iplo de Cll•ko, 1910.199•. 

J.J,I Pobl•dom, Fr•«ion•dom y el P•pd del E111do. 

Quienes din el impulso inicial fundamenral y sostienen la dinamic. inrerrumpida y masiv• de 

poblamienro que dererminó, el surgimienro del municipio de Chalco como lugar de viviend• de 

auroconsrrucción par• los rrabajadores, son los pobladores mismos; estos anre la falla de opciones en el 

mercado de vivienda para los de su condición económica ·e inscriros en la coyunlura de Jose López 

Ponillo, duranre el cual se incremenra las opciones de poblamienro de facro- hacen del municipio un 

lugMr de reproducción de la fuerza de rrabajo. 

Los rrabajadores. cuyo móviles es la necesidad de un lugar de vivienda en donde reproducir sus 

condiciones de vida, son los que presionan a los lideres oticialislas para ubicarlos en alglm predio, lal y 

como lo l1abian promerido que lo harían a cambio de cuoras de apoyo polirico 

Los móviles poliricos son j\lndamenrales en la lransformación del municipio de Chalco, debido a fa 

necesidad de ''cubrir" a ciertas demandas de sus bases para lener a cambio apoyo clec1oral, como 

sucedió en agosro de l 994. Esra "respuesra" a los requerimienros de sus agremiados no rebasa, sin 

embargo, la demagogia, ya que los panidos poliricos "conducen" una invasión urbana en la zona, 

movilizando para sus seguidores. y ya allí, se unen con el fraccionador. iniciando así un proceso 

fundamental, en conrradicción enrre si. Unos, los colonos, son los rrabajadores cuya lmica propiedad es 

su fuerza de rrabajo que enajenan día con día a cambio de un salario, ellos buscan en general, obrener 

condiciones mínimas para fa reproducción de su fuerza de rrabajo y para esto requieren de delerminados 

bienes de subsislencia que no poseen, rierras propias donde auroconsrruir su vivienda no impona el 

riempo que les lleve, autoconslruirla. 

Los otros, el grupo de fraccionadores y comuneros que tienen tierras ejidafes, que más tarde son 

fraccionados por ellos mismos por convenir a sus inrereses, rienen un medio basico sobre el cual se 

sosrienen IH condiciones de infraesrructura habitacionaf y de servicios necesarios para la reproducción 

de la fuerza de trabajo el suelo. 
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Los terrenos del irea son ya para los BO's porencialmente utilizables para la habitación "popular", 

debido al crecimiento de la ciudad que les da ventajas en termines de ubicación, pero estos terrenos en 

un primer momento de confuso status jurídico pueden ser incorporados al mercado solamente en 

condiciones ex1raleaales. 

He ahi. la presencia estatal. la de manifestar la legalidad de estos y aliindose con grupos del interior y 

cubrir cienos servicios mínimos (pavimentación de calles. drenaje. etc). Así tambien le tivorecc ya que 

puede tener el control de estas misma organizaciones a su favor para actos político. y así fue ya 11ue 

durante los últimos años del sexenio de Salinas de Gonari, en visitas al Estado de Mc,ico el mayor 

"acarreo" fue principalmente de esle municipio Veamos ahora la apropiación "leg1I" de c~ta tierras 

ejidales . 

.J • .J.2 ta Apropiación dtl Snrlo y drl Ordrn "L•&•I". 

El pnmcr problema para la edificacion de la vivienda, es la aprnpiación del sucio 

"La apropiación del espacio por pane del conjunto de agentes qui! participan en la venia ilegal 

cuentan neccsanamcnte con un amparo pohtico. Los objetivos. independientemente de pcrmi1ir ia 
gcneracion y apropiación de ganancias inmobiliarias, son el control de los pobladores y el logrnr una 

urbanización con mínimas o casi nulas inversiones públicas. es decir. financiado por los salarios de 

dichos pobladores Procesos de urbanizaciou en esas condiciones, 1epresentn11 In hase del 

corporativismo urbano existente en la ciudad de Mexico de 1940 a la fecha.""' 

La estructura mas complejas existen cuando se trata de terrenos ejidales y comunales. Aqui se 

detectan en el ambilo agrario cual ro grandes instancias: a) los propios ejidatarios y sus comisariodos, 

figura esta ultima central para que operen las ventas en tanto cuentan con cierta autoridad moral que 

ejercen sobre los ejidatarios: b) las centrales corporativas de organización agraria; básié:amente la 

Confederación Nacional Campesina (CNCJ y otras como la Central Campesina Independiente (CCI); e) 

la Sec1·etari1 de la Reforma Agraria. yntre cuyos funcionarios existen una figura vital: el delegado 

'" l.cgorr<la. Jorge "E,pansión Urb.1na de ta Ciudad de Médco". en Ángel Bassols Bmalla. Javier Dclg.1dillo ¡· Fclrpc 
Tonts (comp1ladorcs). Op Cu P,ig 21 1. 
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1¡rario, y d) dependien1e de la anlerior, la Comisión de Regul1rización de 11 Tenencil de r. Tierra 

(CORETT) cuya inlervención en algunos casos efeclil1n en los momen1os lin1les del proceso ilegal de 

venia. ' " En el ámbilo urbano los agenles se dividen en ares grandes grupos el sec1or gubemamen1al, 

las agrupaciones corporalivizadas y las organizaciones de colonos. De pane del gobierno in1ervienen· 

111 oficinu planificadoras del desarrollo urbano; las au1oridades municipales deSlac:indose el presldenle. 

por lo menos un sindico y los delegados munieip1les. Como agrupaciones corpora1iva1 de los 

promotores funcionan la Confederación Nacional de Orsanizaciones Populares (CNOP); y también 

recien1emen1e aleunos panidos de oposición (basicamenle el PFCRN, PMS, PRT y 01r11 

organizaciones polilicas) que han inlervenido en algunas zonu amparando la venia y posesione¡¡ ile111les 

de la 1ierra En ese mismo ámbilo. pane fundamenlal del amparo polilico son los represenlames de 

elección popular, como los dipulados locales, federales y seguramenle h111a la fecha de los 

Represenlanle de la Asamblea del Dislrilo Federal. 

1.a génesis del proceso de venia. es decir, cuando las eslrucluras agrarias predominan ya las 

decisiones de comercializar la lierra a los grandes promolores o venderlas direclameme al colono, IH 

inslancias mas impor1an1es que ampara dicho proceso son la Secrelaria de Reforma Agraria y los 

municipios, u en su caso, las delegaciones polilicas del D.F .. E•iraña sobremanera la ac1ilud pasiva y 

heligcraruc de la dc1>endencia agraria, la que dcberia acluar como defensora y promo1ora de las 

ac1ividades agricolas y en conira de la venia ilegal de la 1icrra; no sólo cuenla para ello con un aparalo 

adrninistrati\lo, sino también con los inslruntcnlos legales para.actuar en consecuencia. En el Esrado de 

Mé•ico. es el municipio donde incluso han llegado a fungir como presiden1es municipales o bien ocupar 

impo1tan1es cargos en la ad111i11is1ración municipal. 

Exislc una asociación enlre los procesos de venia y la ocupación ilegal, con lo• periodos de la 

adminislración y los elcclorales. Por lo general, la venia inicial del propie1ario agrario al promo1or con 

la clapa intermedia de In adminisaración municipal o delegaciones, que es cuando el promolor goza de 

111 Cu.indo 111 \'Ciiia ilcg.11 se rcali1.&1 en lcm:uos de propicd.1d prirnda o bien de propiedad pública (munii=ip;llcs, 
nxionalcs, federales, c1c.). sus1i1u¡c la íunción de CORE'IT en el ES1ado de México (CRESEMl ¡·en el Oislrolo F<dcral 
la Dirección Gencml de Rcgulílción Tcrri1orial. lcgorrc1a. Jorge. Op. Cil. Pág. 211. 
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mayor poder político: sin embarso. la venia al colono y ocupación mb activa del suelo se realira 

invariablemente durante las campaftas electorales La canalización del volo en favor del partido oficial y 

la asistencia oblisaioria a actos de apoyo partidario se ven asi recompensadas con la libre ocupación de 

la tierra Este estructurado sistema de corporativismo urbano se vio afectado en las eleccione1 de julio 

de 1988, pero en aBOSIO de 1994 resalló nuevamente esla forma de adhesión de volos a favor del 

partido oficial. Su eficiencia para fines polilicos es lan aprobada que incluso funciona embrionariamenle 

en algunas orsaniraciones de caric1er democnitico y de izquierda. Es también importante indicar que 

las reubicaciones de zonas ocupadas ilegalmente y los desalojos en algunos caos violentos se efectúan 

invariablemente también en periodos posdectorales Durante las fechas posclectorales suceden tambien 

los escasos encarecimientos de algunos promotores que han adquirido una fuerza política tal, representa 

diliculladcs parn ser cont rulados por las actividades municipales y delegaciones. o bien cuando por su 

acttUtción en la esfera del negocio inmobiliario se generan contradicciones y por tanto ausencia de 

acuerdos con las mas cercanas instancias que los ampara Aun asi. dicha fuerzíl no declina 

subs1ancialmen1e con su encarcelamiento, por lo demás siempre temporal; lo rnils importante ha 

cu111inuadn desde la circe! con sus operaciones innlobiliarias. 

1 :i apliracion de la ley para dc1ener el proceso de \'enlas y ocupaciones ilegales han demostrado ya 

sus lirniraciones Probar j11dicinlmcntc los :tclos de los grandes promo1orcs no resulta nada sencillo. La 

c11estió11 central de esta insuticicneia no sólo radica en el temor de los colonos para ejercer la denuncia, 

sino porque desde un punto de .vista social los promotores resuelven una vital necesidad de los sectores 

pupulares, (clnro a cost~ del trabajo de los que pretenden adquirir una propiedad, a costa de la compra 

de las tierras tan barata< a· los éarnpesinos y que ademas el Gobierno permite esla acción de los 

inmobiliarios ya que con csle rnecanismo permite que el propio colono autoconstruya su vivienda y que 

el seclor público y el privado se deslinde de esta aportación ya que por ley debe a portar en el valor de 

la fuerza de trabajo, del ,·nlor de la canasta básica de reproducción de la clase trabajadora.) En cslas 

condiciones el acceso al suelo y a la vivienda se hace a un costo económico muy elevado, lomando en 

cuenta que no existe olra altcrnaliva. Los programas de sucio y vivienda mas económicos del sector 



público en la ciudad, como son el FONHAPO V FIOEVISU, no represenlln 1odavl1 opciones viablea 

en forma masiva debido a sus precarios recursos y hasta por sus impedimentos burocraticos. En 

1in1esis, el mis importante amparo político en que se fundamenta el crecimiento y la expansión del suelo 

y la vlvienda popular en la ciudad de México son hoy las estructuradas de los 17 municipios conurbadas 

y loa 21 mil en procelO de conurbación. 

los mas imponantes promotores supuestamente cl1ndes1ino1, que actuaron apa11ir de 1980-1981 en 

el valle de Chalco segun datos recabados por Jorge legorrcta"' fueron: 

-Gilbeno González Garrido. Fraccionador de los ejidos de Ayotla y Santa Catarina en el valle de 

Chalco Fraccionó ilegalmente el 40% de dicho valle, o sea, mis de mil hectireas con un total de J6 mil 

lotes para una población de 190 mil habitantes Se presume que el PRI local de Chalco le brindó durante 

el periodo de venias todo apo)·o, obteniendo amplio amparo polilico. 

-Ricardo Luna, es otro de los principales fraccionadores en el valle de Chalco Entre 1981-1983, 

fungió como delegado municipal, encarcelado, pero aUn asi continuo su operación a traves de sus 

hermanos Se asegura que posee una considerable fortuna acrecentada por la venia ilegales de ejidos 

·Brigido Salas. otro de los fraccionadores este actuó en el cerrero de Tejolepec en el valle de ('halco; 

fungió como presidente del comisariado ejidal durante 1979-1982, como regidor del municipio de 

1982-1984, lll\'O apoyo amparal de diputados federales 

las e>1mc111ras de poder de los promotores tienen una estrecha relación con el Estado. lll 

funcionamiento y el éxito de sus gestiones depende de la forma como sus dirigentes establecen. esta 

relación poli1ica, princi¡>ahnente con los gobiernos municipales y delcgacionales Dos aspectos definen 

esta relación: uno, el control del dcsconlelllo social provocado por las carencias .urbanas, el rápido ,· 

crecimiento de la población inmigrante a la ciudad de Méxic'! reb~só lá ~apacidad de. solucion.ar las 

necesidades masivas a 1ravés de programas lradicionalcs de Urbanización ·y vivienda. Por consccu.ené:Ía, · 

l lol Los d.1105 aqul C~'J>UCSIOS tienen el objcli\ O C.~Clusirnmcntc acadéit1.iC~.'ú~·~ sú~ ·r~·ftii~~'dc~ ~;ltr~·i~¡~:-¡.CaJÍi~1~~ ~f· '. ·. 

el autor ntcncion.1do, a íuncionarios y a colonos. y simplcmc111c .se tra~scribc_ el tcst!~onia~dc lo.s ~n~o~.rOanacs. Los datos ~ 
fueron confrontados con documentos de conocimicnio público.'. Loi nombrcS.dc. !~s pro11101orcs Y.sus~actuaC:icincs_son'i 
1gualmcn1c de conocm1ic1110 plibl1co y de las propias autorid.1dcs administrati\•aS )~ judicialcs.,Lcgorrcia Jorge. Op. Cit. 
Pág.213 . . - . '". '• ""· ..... " . ··-· "-.. . . 
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la incapacidad institucional de •atisfacer a las demandas inmediatas propicia actitudes de descontento 

polilico en los poblamientos periféricos que. para no protestar en contra del aparato gubernanienlal, se 

mediatizan a través del dirigente en los marcos internos de la organización y en las formas de control 

municipal y delegacional. esla es justamente una de las principales funciones polilicas que cumplen los 

promotores 

El segundo es el apoyo de las masa al régimen una parte considerable del poder gubernanierual se 

cimienta •obre la base de organizaciones corporativizadas pertenecientes al PRI, principalnienle la 

CNOP y la CNC. Por tanto, la legitimación del poder poli1ico atraviesa necesariamente por el apoyo de 

estas masas urbanas a la gestión gubernamental. El control y el acceso formal o consciente de esas 

masas a la cs1rnc1ura política del poder son requisitos indispensables para las funciones del gobierno, 

principalmenle durante periodos de crisis económicas. El apoyo politico las gestiones de gobierno se 

logra condicionando el acceso al suelo fa los se,.;icicÍs 1;rbanos mínimos, aciones fundamentales de los 
,,- .-.-, .. .,· .. ,. ; ! 

promo101 es urbanos. 

Porw¡¡ parte y vinculada con.lo anterior, l~sdc~vc~lajosas.fondiciones para preservar la producción 

agricol~. facililaron la disposicÍÓn'd~; ~e~~~;;~r~~i~ 1p~r; :~~d~;ileg~lm~nl~ st1s tierras, mÍsm~s que 

fueron y seguir;in ocupandose mienl;~~>~o d;sapa;~~c~:;~¡;;d~sve~~~J~s. Las cercanías.de cs~;~lienas a 
·, ,- -" .-··,. ·, ··-' •/ "' 

la ciud,1d y a las relativa~. atracciones d_~ la· urbani.zación.· ~"~~~~r- :~d1~ca_C_ió_~~~·::_;:~~¡¡):O_f<:Stádi1:: ~rc·.-~tl1_i_Ur~: ~ 
cons11111os mas amplios y demas servii:ios;') intluyeron 1a1~bié~ e~ '1a' d;~~ri~Íci¿n dci '¡~~~~~;;;J~;~,;;:a i;a" .• 

. ' :· , (. '.:'.' :~·~:--<::.Y·;:__:.:~ ·.-1~.~.>:{·~~,: .. ¿~-~·,!.~)'::::-_{.:;;:<~~F:.'.', ª;,~~·.-. -·~ . 

venia de su tierra, en la medida que representa una forma de inle¡¡rarse: a la modernidad urbana.· Las 
' • .. _··· . :, - .·.~·:':;::t·':-{·,--~~:!;.:-~:·-f):•._, :··'·,_·-· ,, 

notorias disparidades entre lo obtenido por sembrar y por vender la tierra para usos urbanos derivan no . 

1an10 de la disminución en las rcmabilidades agrarias, sino por el sur¡¡in1icn10 de un elevado precio del 

suelo urbano fijado como lodo producto especuhuivo; por las necesidades )' la demanda, más que su 

costo de producción. 

En este caso, en el municipio de estudio se encontró que: en 1981 ejidalarios de Chalco obtuvieron 

ingresos por la venia ilegal de sus parcelas 8.3 veces mas lo obtenido por su cosecha anual; y en 1985 la 

venia de una hectárea fue equivalente a 14 mensualidades del salario mínimo de ese entonces, mienlras 
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lo obtenido por 111cosec:h11nual lile de IÓlo 4.3 veces. Es decir, el salario minimo que en 1981 er1 de 

$183.0S"'· entonces una hccttrea callaba en ese entonces $76,&60 pesos, mien1ras la venta de 11 

cosec:h1 1null es11b1 en S6S,898 pesos. Por esto, el merc1do ilegll de la 1ierr1 po1ibili11 el 111r11imiento 

de considerables gan1ncias pira el 1gen1e o promotor que la vende direclamente 11 colono, en octubre 

de 1989 la heclirea de un terreno plano se adquiría por eso11gentes entre los 1 S y 20 millones de pesos 

equiv1len1es a l ,Soo y 2,000 pesos el m'. Sin embargo, el coslo de estos mismos terrenos par1 el 

colono en venia directa fue regis1rado de entre los 1 S y 20 mil pesos el m' en terrenos de 200 m'. 11 • En 

diciembre de 1994 se realizó un sondeo en la venta de lerrenos, encontrándose que: Terrenos de 1 ~8 m' 

tienen un costo de 20 mil nuevos pesos"' (es decir, 1333 salarios mínimos) condiciones de pago· un 

enganche de 6 mil nuevos pesos y pagos mensuales de 1,000 nuevos pesos. que representa 66 salarios 

minimos de NS 1 S. 

Terrenos de 13 7 m' lienen un costo de 18 mil nuevos pesos ( 1,200 salarios mínimos) condicionrs de 

pago un enganche de S mil nuevos pesos y pagos mensuales de 700 nuevos pesos. 

Terrenos de 127 m' tienen un costo de 17 mil nuevos pesos (l, 133 salarios mínimos) condiciones de 

pago un enganche de S mil nuevos pesos y pagos mensuales de 700 nuevos pesos 

ta diferencia es enorme. ya que un terreno como mencionamos de 200 m2 que costaba en 1980 era 

de 4 mil nuevos pesos en 1994 uno de 1 SS m' tiene el costo de 20 mil nuevos pesos, es decir, un 500% 

más Con esto se denlueslra que con el liempo lo reniable que resulla para los agentes y promotores y 

las personas que l~s ¡,;;,p~rlln dentro del poder municipal y jurldico, permitiendo asi la venia ilegal de 

1errencis ejidále¿ : . 

Bien, ~i .u,n' lr~baJador·'q~~:'¡;~i'ii' ~o.1i1prado el terreno más barato, el de 127 m'. autoconstruira su 

vivienda, con ;1os''cuáriit~sdc''4'x 3 m', es decir un tolal de 12 m' necesitara de los siguiente 
• • ' •¡ - .> - • • r ,•• • ~ 

ma1eriales, con sus re~p~ctivos precios investigados en 1994: Tonelada de cemen10 NS 410, por bullo 

"'Comisión Nacional de Salorios Mlnimos. 1981, $1K3.D2. P~g. 5. 
11• Legom:t.1, lorgo. Op. Cil. Pág. 207 · . ,' ' 
117 De .conformidad con el dc:crcto por el. que se crCó url.~ n_UC\'a ,unidad del Sistema Monclario de los Ellados Unidos 
Mexicanos, Pl1bli'4ldo en el OiarioOticfol de Ja FCdcmción el 22 de junio de 1992, el s.1lario rninimo general promedio se 
c~prcs:1 en nua·os pesos. 
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NS 22, Tonelada Calidra NS 275, por bulto N' 7, tonelada de Varilla NS l ,SSO, por varilla NS 11. 

1abicón ligero (millar) 370 nuevos pesos. arena 6 m' NS 190, grava 6 m' NS 190, piedra negra'' m' SN 

250, anillos SN 2.50, 1 Kg., y alambre SN 3,1 kg. Entonces tenemos que para los dos cuanos se 

necesitaran'" : piedra negra, un camión 250 nuevos pesos, es decir, 16.6 Salarios Mínimos (SM); 20 

bulros de cal, queda un total de SN 140 (9 SM); 1 tonelada y media de cemento, 615 nuevos pesos (41 

SM); SO varillas, SSO nuevos pesos (36.6 SM); 20 Kg. de alambre. 60 NS (4 SM); SO Kg. de anillos. NS 

125 (8 SM), un camión de arena y grava. NS 190 (12 6 SM) respectivamente y l,SOO 11bicones ligeros, 

NS 555 (37 SM). Es decir, el trabajador debe de contar con 2,675 nuevos pesos para edificar su 

vivienda, sin contar la renta de la madera, sin contar la mano de obra. ya <¡ue será el mismo quien la 

autoconstruya. Si el salario rninimo estaba apro•imadamente en NS 15 pesos, debera de trabajar un 

periodo de 6 meses, sin cubrir sus necesidades de la canasta básica durante ese tiempo, si quiere obtener 

sus dos "cuartitos", lo cual parece imposible ya que tiene que reproducir su fuerza de trabajo para poder 

trahajar y mantenerse a su familia. 

Esta es la realidad, ya <Íue con el ingreso que percibe el trabajador no puede edificar de manera 

inmediatu su vivienda y esto hace que se prolongue este proceso de autoconslrucción, debido a los altos 

costos de los niaieriaies. de construcción, si los compra y construye, esto hace que se limite en otros 

bienes necesariii's'"parll'sú' réprodui:éión <.vestimenta, calzado, parte de algunos alimentos básicos, etc) y 

•tilo se alimcnt~ra déaqt~n~s piod~ciosde la canasta básica más "baratos" para poder subsistir 

Esta forma d~a~t~~'ii~s·,~;é~i~rle;~p;~ó a tener un crecimiento paulatino, de los 80's hasta los 90's y 

es la que un det~rn.iin~do 1~0Ínento'¿I proceso que se realiza mós en el municipio de Chalco, como a 

continu·acióf{ vcM~~mOS ~~·· iff!(Si~Üi.e,~Ú~s cuadros oficiales para determinar la cantidad de viviendas de 

auloconst~cción. que hay e; el municipio y de las características de las misma y de su edificación 

anárquica. 

111 Se le prcgunlo a un 1rabajador de albarlilcrla la '3nlidad que se na:csila para edificar estos dol curtos 
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.J,.J.l LI Vivienda de Autoconllrucdón en Chako, 1910.1994, 

Antes de comenzar, recordemos que: es dificil para la clase obrera la adquisición de una vivienda en 

propiedad. La lenencia patronal y del Esiado a reducir la ofena de vivienda de alquiler, a desarrollar 

viviendas en construcción y para venta, a través de programas estatales, son insuficientes y hacen 

empujar a los obreros hacia la autocons1rucción. Por lo que el sector obrero, deberá resolver su 

necesidad en la periferia urbana, en este caso en el municipio de Chalco, mediante la fórmula "mísica", 

la compra de un terreno en un fraccionamiento ilegal o la invasión de terrenos y resolver así su 

necesidad de •ivienda por la vía de la casa propia autoconsiruida, el costo de la vivienda deja de pesar 

sobre el salario, es decir. deja socialmente de formar parre del valor de la fuerza de trabajo, debido a 

que: dentro del salario va comprendido la parte que le corresponde a la "vivienda adecuada""'', pero al 

obrero se le obliga a la au1ocons1rucción cubriendo la compra de los materiales por el consumo de 01ras 

necesidades (vcslimenta, alimenlos, ele ) Y asi el pa1rón incremenla la plusvalía que se apropia, por la 

vía relati\'a La accpración de la clase obrera a la solución de la problema1ica de la vivienda por la via de 

la auloconstrucción, impulsada por el Estado, la burguesía y a las agencias inmobiliarias capitalis1as, 

lleva a la clase obrera organizada sindicalmente a dejar de luchar por la inclusión de la vivienda denlro 

d<• las c><igencias direclas o lravcs de los au111en1os salariales, producicndosc así una caída hisiiirica del 

valor de la füerza de 1rabajo y de su expresión monclaria. el salario. La auiuconslrucciún. cuyo 

surgimienlo es de1erminado por el proceso de paupcrización de los see1ores peor remunerados y pocos 

sindicalizados de la clase obrera y del ejcrcilo induslrial de reserva; no Se'.'° genern llUCVH pnu¡1crilación 

para ellos, sino para el conjunto de los trabajadores, ya que afecta 1arnb,ién, fOrzando su descenso, el 
._, •'"•' ·, . •'· -· . , 

valor de la fuerza de 1rabajo y los niveles salariales de. olros.c•l~ac1~s. de.1~ el.ase obrera y por ••tensión 

de los asalariados Tal es el caso del municipi~ de Chalco, luÍla/~n i cual se ha generado eslc proceso ·,· . .. 

de au1ocons1rucción de vivienda, generado p'c;~o a po~o. sin admlnimar ailecuadameruc el espacio, con 

pesima ventilación y en general sin rcúni~ Í¡s,¿ondicio~es mlni~a~ de calidad seílaladas por las normas 

n1cionales, como "la vivienda digna11
• 

119 Ver Pie de Página J 1. 
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Anle la cannci• de daros pan conlillllll' est• inwuipción, 11 ulilizaran d11os ollcillel y no oficiales 

pan deflnir 11 problemi1ica de 11 Au1oc:ons1rucción en Chalco. 

En 1910 el Municipio de Chalco, se auloconstruyeron villieftdu con diíeren1es tipos de ma1eri1les. en 

donde se uen11ron 1núquicamen1e sin nin,gun1 planillc1eK>n por pine del gobierno, debido • 11 vent1 

ile¡¡ll de estos 1errenos, se 1enl1 llM9 viviend11 de 1u1oc:on1rueción habi11da1 del cual eran 

Plniculues 13,007 vMendas, de estis se dividen. 12,841 de viviendas solas, 124 viviend .. móviles y 35 

viviendas de refugio. además se anexa las 52 viviendas colectivas, PI'• una población de 71,393 

habilan1es Pira 1990 11 m1yori1 de estas viviendas no terminaron de autoconstruirse, ldemis que 

después de ro dos. crece mis la ver.ta de terrenos ilegales como los •sentimientos irregulares 

generándose más 11 au1oconstrucción de viviendas, por es10 las cifras crecen impresionanlemenle, ya 

que habia S4, I SS viviendas de autoconstrucción par~ una población de 282,940 habitantes, (es decir, 

hay una diferencia de.¡ l, 148 habitantes más) donde S4, l 41 son viviendas paniculares, 51, l 42 son casas 

solas, ~.286 \"ecindades o cuartos de azotea que en este aijo aparecen por primera vez con una 

población ocupante de 11,202 personas, 16 y 79 viviendas móviles y de refu¡¡io respectivamente y lo 

complementa 457 \'iviendas que según datos oficiales no especifican el estado de estb viviendas y 175 

vi\'iendas colecti\'as, este rubro se ha mantenido debido a que se incremento más el interes por una 

\'ivienda panicular, como podemos obseNar en el Cuadro 14. 
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Ahora, observemos la estructura material de estas viviendas de autocontrucción. 1980 marca 11 pauta 

de mar eriales que se utilizaron en el valle' de Chalco, en el X Censo de _Población y Vivienda, 

encontramos Jo siguienre: las 13, 007 viviendas de au1ocons1rucció_n; )_,561 so~_ de Lamina de Cartón 

para 21,862 ocupanres; Lamina de Asbeslo 3,416 con 20,382 hahilanles; de P1lma 56 para 340 

habi1an1es; de Teja 77 con 430 ocupa111es, Losa de concrc10 5,_~~6-~<]'] 32,-775; ademas dc_ <•6 vi\iendas 

de 01ros materiales y no especificadas 335. Eslo~ dat.os. •.?"·}!!~e •. d~I proceso Mslórico de 

autoco111n1cción que hubo y que todavía h,asta la_ fücha há r~er~~l~2'Ú. s,~.na: i~cre_rnen1ad~ !"ª'· ya que 

para el hahiranre se le prolonga la terminación _de su obrn:;-1ina '.,,:l~i~ndá propia y que le ha coslado 
:·.,., ···· ' ' •·•)•;-.;<>' ..•• ,,,_, ·,··•''o-,•-"•f·'. ,-. : ., ··• 

mucho esfuerzo auroconstruirla ya que u1iliza material~s-no'i"udustriales pa-ra _edificar su casa. tamhién 
' ) ' ~ ._ ... ; ' . - .,.. " ·' "'~· .. '· :. ·_;;¡ . ~-;.. ·, - '. , - -

por no contar con Jos recursos ei:onómic,os ~uficienies parn,co~t~a1ar. elemen1cis 1écnicos (Arquiteclo o 

Ingenieros). sin ~mb~rg~¡i_a nl~·y6~{~-ti~~~:ri~~i~~2~ ;J~-
1

~~~-~~~i·r ·),·t~~~~ina~ su casa. . . . ., 
' " .,.-· ' ... _,. "'"~- ;» ·.~ 

En 1990 obse~vamos que de S3,980 viviendas de aii'tocorisrrucción habitan 282, l 9 I; donde 20,SS 1 
' - . '' ,; . : '· .. : ;. •;::':t,,: '.· . ''..'.·e ._. . .- i .~··." : · ·· ·' "· · ,. '» '• · · · 

de Lamina. de _ca-rtó,n- ticn.~l(.~~·,~10· ~'~~~p~~1cs\1 .1.~J6.8.i2~ Lamina .. dt! 1\sbCsto 12, 709 vivil.•111Ja~ con 

116,816 h~~ilanl~~; P~h,;a o 111~~.-;~~ 1·;2 vi:~en~~~ ~0;1 5 Í4 o~upantes; Teja de 100 viviendas para sn 1 
' .. ,,., "· .!',•, :;_•1 ... • '¡"}; ,-.,·. ·: .·'.'. . . .... . . . 

ocupan1es; Losa de concm(I 19,95-0viviendas para: 104,760 habi1anles; orros materiales 33~ paral,707 

hahi~anlcs y~~ ~.~J:~~-i~~~~_;¡~~·.;_~-~ _:.;_;~!~~~-i~,~:~~~~a-:l ,~~.'1. _ h.a!1i1a~~cs . ."_Con -~stus ca~b~~-~ d~ ~~rcci~~1_i,~!110 ~n. 
el 1111111icipio se_. i1Í~~C~1c1~·a"arc>"11 · e~. tollos- ;ias, caractc'ristica~ de 1980 a 1990,. la~· 'vi~icnda~ de . ", -· ·" ·: .: ·,·,,: ' -,_,:. .. . ''· . 
au10const~1cción no' terminad~~ sc··~aneSaron d~ 1990, .es decir, se acumularon ·y no ·rueron _terminadas .. ·.- . '"-' .. _ '. . -

ailn después ci~ · i'o'áil~S'1i;¡¡~ Í~r'ii~; ~o'ri\o ,;~;rémos óbse,'.\;~~ -,. urilÚación de mai~;Í~l¿s ¡ireindusrriales 
•• -~ - _,.., ••••• - -. -~· • ,. ~· • • • ' ' • ''"'··. ,. •' ., •• • • • ' ' ' " • i ' • -

es la que se está'.íirilizando m~s d.ebicJÓ a la 'durabilidadqi1e proporciona éste tipo dé ma1crial en un 
,· •· .. _ ..... -'. ·,¡._ .•. ., • ... : •• 

lugar p~lvorosoj'seco y en tiempo dé lluvia)remendamenle lodoso, además que el crecimien10 de¡;

población rebasa Jos Jimiles en que el municipio pueda implemenrar Jos servicios y la infraesrniclura 

neccsa~ia a la"~~~lac'ión. ccirno I~ veremos m~s adelante. (Ver Figura 6, como estaban construidas cs1as 

viviendas y que actualmenle _Íoí!avia se encuenlra_n de esta forma) 
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C•ldro 15 
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Cu1dro 16 
Ocu1•••IH •• • hiood11 p1rtkullf'•• por -•klplo, oulorlal p-1•••1• •• pl1111 » p1rodo1 waú• 11111orl1I 

prrckN9h1Hle e11 ted10. lfl0..1990. 
(ContinuHi611! 
1 t.lattri1l PrcdofttiMIV m T ....... 
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('Uf1/u,f~1nl.UnP1lnia ' t.nih.1nnnU.1jUtt11Jt 

Mt<ln.1 

IMHrlUdt.\.'1intnnM.:1.lli~• " J.1 " 'º 
~ .. , ,. " ,. 
T•'*tu ... J.1Jnlln.IJ/t,.;l.ri1dr1 '" "' .16 •• ., 
Otr!9.\111cr .. t1e1 
NitF.~1fkaJo ,,. ... ,., ... 
fucnh: Op C1t e 211, 1981J. l'iis·U5; Open c~ll. 1990 Pli¡t\ IMMS-IMMí• 

De las J 3,007 viviendas de autoconstrucció.n que se tenia en 1980, dentro de un dormitorio lo 

ocupab.1n 7,213 personas. de dos 3,964 , de tres un total de 1,207 y de 4 a S se tenia 303 y 110 

personas respectivamente. En 1990 esto se incrementa, debido a que llegaron a un más habitanles de 

diferen1es csrados de la república. enlences tenemos que en un dormilorio habia 11,330 ocupanles, en 

dos 17,805 ocupanles, para tres un total de 12,947 personas (obsérvese Cuadro 17). pero esto es 

debido a las posibilidades de au1ocons1ruir un sólo cuano, dos o mas que sirven a la vez como cocina, 

comedor, sala o en un sólo lugar rodas estas funciones y que por las noches es un enorme dormitorio 

para familias de cuatro a cinco personas que habitan en esa casa "propia" (obsérvese Cuadro JE y IF 

del anexo e•tadistico donde en hogares d" 10,383 y 10,825 con miembros de 4 y S respectivamente 

tienen una localidad de más de 100 mil personas en 1990 en cambio para 1980 eran de 25 mil personas). 

es decir, inten·iene los lazos familiares, el due~o además de •·ivir con su familia liene que albergar a 

parientes llegados de provincia, a la familia de la esposa a primos y hasta paisanos, esra es la forma en la 

que se reproduce la fuerza de trabajo en el Municipio de Chalco. 

En este a~o INEGI hace clasificaciones nW paniculares de vivienda, que aparece en el XI Censo de 

Población y Vivienda de 1990, ya que la del 80, no se cluilicaron estos rubros, como son Casa Sola 
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con 51, 142 viviendas paniculares dentro de este mismo rubro, en el renglón de dos dormitorios es 

donde se eneuentra la mayor panc de ocupantes con 16,920, la de Casa de Vecindad con 2,286 

viviendas habitada~. con dos dormitorios habitaban 715 personas; Vivienda móvil con 16 viviendu 

paniculares y por ultimo la vivienda no especificado ya que sus materiales no entran dentro de la 

clasificación oficial, pero son las que ocupan la clase mis pauperiiada con 536, de igual forma es en el 

renglón de tres ocupantes por tres dormitorios la que ocupa 320 personas. 

Cuadro l7 
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CHdru 17 
Vh·ic•d•• particut1re1 hahit•d11 por 111unid1do, d11e de' •·h irnd11 )' 11únwro de oc11pulr• •lli11 Mi•ro • 

Clllr1Mz 1990. 
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De iguol forma las IJ,007 viviendas autoconstruidas en 1980, los que disponian de los siguientes 

s4"vicios de Drenaje e;taban distribuidos de la siguiente manera: conectadas a la calle J,489 viviendas 

autoconstruidas con una población de 19,846 ocupantes; conectados a fosa séptica 585 con una 
población de 7,475; conectados a un rio 8,213 con una población de 1,331; no disponian de este 

servicio R,707 viviendas con I0,911 personas. 

De Agua Entubada solamente 9,997 viviendas tiene este servicio; De Encrgla Eléctrica 10,911, No 

disponian de Energía Eléctrica 2,096 viviendas. En cambio en 1990, de las 53,980 viviendas 

autoconstruidas, contaban con los siguientes servicios: en Drenaje, conectado a la calle se tenia a 5,941 

para una población de 30,831; Conectado a Fosa séptica S,859 viviendas con una población de 30,861; 

con desagüe al sucio 1,002 viviendas con una población de 5,554; no disponian de este servicio 41,178 

viviendas para una población de 214,9J6, es decir, el 76% de la población no contaba con este servicio 

elemental, asi como el 70 % de la población no contaba con agua entubada. (Obsérvese Figuras 6· 7-8) 
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Despue1 de 24 •llos no se hablM cubieno los servicios y equipamien1os urblnos en todo el municipio 

de Chalro (Oblérvele Culdros 18 y 19). Ac1ualmen1e, en las colonias mi• pauperizadH y 1:an mis 

viviend•s de autoconslrucción tu encontramos en el V•lle de Chalco, esti zona determinante et1 el 

proceso de desarrollo del municipio en general, colonilS como la del C•rmett. Alfredo de Mazo, 

SMli'llo, Concepción, Independencia, son algunas de ellas carentes de infraeslructura urb•na en c•Jles 

sin pavimentar y la e•istencia de drenaje ocasiona en époc•s de sequi• se produzcan lolVllMfll y en 

lemporldas de lluvi• inundaciones, conviniéndose en impon .. 1es •gentes de conllminantes ll llrldo de 

ser la principal c•usa de monandad, después de I• muene por accidenres son tu enferrnedldn 

gastroin1es1in1les y de viu respira1orias. 01ros fenómeno que impacla neptiv•mente • nivel 

metropoli1ano es la contaminación de los manros frd1icos que tienen l .~O mis. de profundidld dando 

luglr • más fuenres de conraminación como fecalismo en fosas y al aire libre, gr•ndes volumenes de 

basura esporcida en todo el cenlro de la población. 
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• llrrc 11a1c l\lhl1u u l lllhnlt ,., .,, m -: ... ~ . ~·~- · . .-1 . 2.10 "" ll • 
Sc.&sp.,.1tdtap.1fntubad.& 11197 3!1110 .. ;J.fliS' .. , .. , . :: 2.W _1<11 .. l22Jl4 7l " :\or~,fkaJo ... , .. ;.•::.---·, ., 

' 
,,. 

~ ................... f.lidrira 1771 2MJ6 ,, .. "' ll " 1617 2160 ,. •• 
0.,-.w dt . .\,¡ua J:n1uhada ... "" 220 ID, ll "' , .. 19 .. 
• llnltod.: 11 \11i•'11111 ,.. m .. , 147 
·Funadrb\111.'tldl 
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c ........ 
\'Mtodl p1nk•I• ... ~1hi11dp par -•klpio, diljlOllibllhlld ... EH'li• Elftlrlu )' di.-lbllld1d dt ..... 

tnl•bld1 llfllÍlll •l ..... ihilit11d i· 1ipo clt Drt11ajt, 19#0·1990. 
(Co1Uln111din1) 

M•irtt•. llit'f'&in1h1hdadf.nft'll1 l./.'1,111.:a , • ....._ ............. 

~·••F.•uNdl ........ 
..,.ndt.-.nddTmnkl 2l9 

• Ur 11.m: l'Uhfi.:.l n lhchn1t •• ,,. 
Sad1"f11'111'Jtap1.1rn,ull.14. .,, 2fl~ .. 

SoJ:..r.,-afi~• .. 
!"•....., ...... .12.\ 1 

Di,...-11t.\p1f.11111had. "' •llmltn•f,,\l\IClkb .. 
•fUtfld..'IJ\hlMd.J 

l'f'l•ilttttrnd.:ITm .. 1111 21 

• Dil!,no! A.11t11~•" Jlidranrr 
Nnd1<pww d.: 1¡:11.1 F.11111ha4t 97 
\'of. :irkMto J°" 

1'11,•111c. Op Cu .; 2:, l9Rrl l'u¡l.¡77. Op. Cu. e 46, 1990 N¡: 2:165 

Cuadro 19 

.. .. , .. 

Di=•°""Jf 

C«1 flf wlllc N'n dnpoi~ Su 

alaulo orin dit ~ r. 

" "' IJI 

'º " 111 
11 11 lf6,\ llSI ·'" ,, 

1 .. . ., 
"' 1 

60 16 ... 11 

l.l 

• 
" " '"' 1 

Vhlcnd111anicularc!i hahhadH INlr munkipio. dl11N•nlbUJd1d de Enc1"1i11 y di11w1nlhllld•d dr IL'Ua rntuh111IA ""ICÚ" 
dl1¡ronlhllid1d 111¡10 de d,.H)<, 19811-1990 

l>1=e11WJ.!l>rawj\! 

\l1111 • .:1r10. Ur1ru1ub1hdld rtn.,rto:.1' ,\IUI o.-., .. " \ldrndu T11t1I C'tlhrl.1'4111 1119.: l11fM\Ott.1 .• r ..... 
ln111Nd.I '"""""'" , .. \º&llt wrfü• 

l ... 1 1990 1 I' ' 1 

('11.U.<'O , .... 112,191 67.J.16 1"'6 JO,JUI .117~ JU.1161 
Ot~Í"~"· J.: ,\¡11A J 1Uul~J.. 6M26 ll.U16 H.'J21 l~H.\ 1•1.ltl .. .:11~1. 11.7')11 

• Dm1111ck-1 .. 101t11tl.t ·U~6t. J'J.4(1M 27.fW.2 U79.1 l'J.fCtiM nn '·n' 
•l'11.:iaditla\1111:nJ.1 

""°dmlrn do:l ºftmfkl 11917 Jl.J19 ll.IOIC .1176 9,601 '"' 7.271 
• Dr llt1e l'Lihlt~·A 11 lhdrlftle :uo 5.J29 2,051 176 l.1'1 61 1.2 .. 1 
Sn cfÍlpllW do." •pi• rncuNldl 16130 19.5"26 IU5• 'º' 140 (1J'll Jfi.711~ 

SofArwali.:a.11 m J.6 .. 9 471 11 '"' ................. ._ .... ... 1) 26'-191 65,llO IH7J .10~111 .1261 2'J,,f17 

0.-drtA&\IAF.nluhlM SJOU 79,.115 '6,76' 11911 :, 2?.SIO 27.12 u.us 
• Ormuoil.: l.t\l\wn.b 42001 Jl .. 110 26,101 · . .,~ .... :. l9,64S 2175 5,1116 
•FWT1drl•\U1'fllb --~---.. ... 
,.o-.Uu•ITmcnu llJ91 J6,5'1 ,:11.2 .... -.J2o.t' "·''° l01 6.'>77 

• O. ll11t PuN .. ·a o ll11*an11 1691 ...... ,.. l~IJ :.265_,_,' - "' '" IJHi2 
Pl:nd1'P1'Wdi:J11"1f:n.uti.da llJJI IR'-668 . ; l?,953 ; ... :; 7l6 Sl9 U,9;U .. 
sui.ar~· J,flO., :>:.. '61 ·.;:º, " '" Ne ........... ,...f.liktrh "" 1),796 ... 1"'6 22•. ••• '" UH 

Pllp:Ndt "*'' tnlutiild.ii f711 J.IOI IU6 ·. ~2oi> ..,. 1' ,., 
·hMniiltl•\ilinlda 29H 1.1!1 ;1s.··-..1 .. , UI 111 41 •• 
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Cuadro 19 
Vhlt•d• p1nkul1lft h1bl11d11 por -•i<lplo, dl1i-!hllld1d do En<ral• ,. dl..,.nlhllidld dt ••• ••hlhod• lt9li• 

di~lbilldld )' llpo .......... 1o.1-.1"9ll. 

l>iz=iitlJrcn.11•· 

'"""""º·-l-f.IMn<O)'AIU• 1--- \'h ...... 

l.. 
TtCll ¡e- .1 ... r·- . ... 

............ - ··~· .. -·-·' ·-· 1 
·f»1r1clcl1\i'1clldl 
.-0"'"'1vdf1Tmetm 1413 J,761 ,.. ,. 197 2' "' • Ot "''' Puhlka o lfi~antt 417 "' 211 .. u 111 

NCl .. wdt1ci11t:nruhada .... '""" 901 ,. .. " "' N<lf.lf'Kifiu,S,1 2.17 

N•"Jill'CfAr .. 11 lm ' ,.. "" Dup.lf1tdr:,\i\•af.utul~d.I "' '" 
., 

·Dm:rndrirla\n~ 60• 191 .. 
•fll•Tit~la\l\'l•'nlll 

f''tndtl11roddT.:nn111 19.l " 
0 lk l/,ui: 1'11hh~1 nlli4'1111C' " 11 
Nndr'f'lllll('d..0 agu.af:111uhait. 51] ,, 

" Su f:-.,11k1du ,,. 
Cu•drol9 

Vhi<nd• 11anlrulan:1h•hilad••1•1r n1unlrl11lo, dl11N>nlbllld1d d• t:nrral1 ,. dl1¡-lhllld1d do •IU• cntub1d1 "'lllÍ" 
dil1•1nlhllld1d ,. tllN> de dn:naje, 19flfl.1990. 

(contl11umrfón) 

1>irelil!1>r.-i1.1;: 

Mu111,·1r10, U1~1nih1l1diJ f.W..1n1·1 ~ fJrnfMIH \"h'""•• T<UI c .. ....... No - N" 
,\g11af".nlul1J1l.1 pert&nd•tt• alMJcl11 111nriu ..... ·-· '""' o 1 I• ' 1 1 
f'IUUlJ - '"·''' ''.l" IJ71 ........ !D70J JIOJJ6 ,, .. .. .. , 
l}illflllwdt,\l\lllUIUhaJt ,,,.,6 ltJ.116 47,921 'º"' 4,117 .16112 Jf,OIJ .... l,IU 
0 0mlrndo.'IA'"1"i•'f1t'4i .. ,,e.ti l9,46R 27,062 .,. J,919 2S7J9 ll,7iM 901 ... 
• fun•dtl•\111cni.t. 
pctn d.'flfro J.:J T mmn 12917 JH..119 111,IOI 16• 1,929 1711 19,0J9 2'6 "' •tlrtllu-el'lihlt•·•nllidunili: 210 S,l29 2,0SI 2tí , .. 1710 J,2211 69 .. 

Nnd1'f'"Md..-•au•f.11rub4.L1 16150 l!J,,.,26 11,U-' ,,. 1,409 14S20 176,214 ... 111 
NuF...,..-.·1/i•·aiJ,1 ,,. .1.649 '71 " 29 ,,. J,lff 

IMl,_.tlr t:wr1i. fJh·trifa ... ,, l6H,J9J '6S,llffJ 1204 .. ,.. 4111.f 191,'illS 1401 4.291 
l>illpJnt Jt •\fu• ... 11111Nda "º'' 79.JIS 46,765 .,. J.960 JU02· JUSI """' .... .. 
• Drr11in dt 11 \ i\"ttnd.a 4200) JJl,JIU 26.1os 760 1,m . . , 22121 I0,971 ,... 611 
·fun•*l•uul'nlil 

-·1· '>"'. 
fl"" ckntro •1 T cneno llJ91 36,551_:« : -IR.244- ... 1-: . l,RS7 .\ ··~:.1N.o '""' 177 441 

0 Dt/ln\'f'uhl1C•c•lh1lr.1.uei: 1691 4,4H ~-~;- 1:1u _ , . 26: ... '"226·,i .. ·~Ül4,' 2.601 l6 JI 
Nn d•IC'"'M deo •111• En1u!tada llllll :·!IS,661 ~:i7,IJSJ "' . f.J02 .. ., 167,'4' l?l 271 
Nof..1f!Kir."Jo J,4111. ... :';":462 ,,:211, "· .. "· ·.lCJ J,921 ';i11 .. 
Nar.,._ftf.t:lkiric. 9717 'IJ,7% 2066. .. 264 .. 9011 11•11 ,., 

'" l~drA&U•fJllUb.tcb 47111 •J,1101 ' IU6 63'·;. "' 41'6 . 2S62 ., 
" ·Drntrndcl•lnl<'f~ 29SI J.ISll '3'4 .4 .. ;"" <I 2692 761 ,. .. 
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Cuadro lt 
Vhirtlft paniallara •a1t11adu per-•lclplo, dilflO•libllldld • Eocrlla y dl-lhllidff * ªIU nC••lda .... 

dll¡leollllilldldyll .......... Jt, ·-·9911. 
(C'OlltlJlllHió•> 

D.=••t= 
~·~~hili-.sf.Widnca~ l=E- l'h- l .. r ... r 1 Can ...... 1 Sn 1- r· -- IJaAMfo aunrfo .... 

ltlOfU u 1 .... " l 1 1 

.,..... ... ,;,wnd. 

flll'D*'*'° dtl TMcno 141l l,761C ... 19 12 1217 1114 1• JO 
• 0. llan NMka" lfi*..., .,, 

"' J.11 ., •10 21 " Ptiad,._dtqutF•~ .... 9,7Jil 901 .. 101 - 101 " .... _... ... m .. 211 

N•....,nlr• 
,.,.,, ,. 501 .,, 

JJiapinc IL• i\fl1a f.nruti.da 7'.1 " J2' 102 
•• ,.., ..... 'l\Kndl 60, '2 2.1''1 ,. 
·•·u..·ud.-l•\111'"'-
JIWh•llrttiwdo:ITttrt'lll' 19.l 66 21 

,JJrirll1wt"11hl1~.1 nlldr.1111o1 .1~ ,. 
' p.,;udt'f"lfk'1l..•aau1t·n1uh1W "l llJ 2'>1 

~ti tmft!•lli1.1<I.• ,,. ,,. 
ln~nte Op C.'11 1. l.1. 1910 Jlñt"· 521,jll ~(}¡l. Cll e 47, l 91JO P.111. 2417 

Por olra parre. esras mismas 13,007 viviendas en 1980, 62, 852 tenían casa propia, es decir, 10.100 

\iviendas auloconstruidas y renlaban 7,473 habitlntes en 1,497 viviendas. En cambio para 19'JO con 

una población ya incremenlada de 282, l 91 hahitanres de ellas lenian casa propia 245,BSO personas con 

46,120 ,-ivicndas auroconslruidas y las que renraban eran 16,ISJ en 3,898 viviendas, cabe agregar 

1a111bién que 19,988 hahi1a111es COllli1ba11 con ~.245 l'iviendas llamadas irregulares. Con la venra ilegal de 

rerrenos ejidales anres de 1980 se ven concrerados en la escriruración de la mayor partf' de ellos como 

se observa en 1990 por aquellas personas que compraron ya cuenr an con su c11a propia. Como 

obseNamos en el siguienre cuadro. 

cuadro 20 
VJdrnd1 P1nkul•rct y ocu11;1nlH 11or 111u.kiekl "date de \'hicnll• d• lrne11de, 19I0-1990 

f Tcncnc:j:1 

llut111;ipinyll&1ie , ......... ... rt~ l'rup1• ...... ... _ 
No 

dit\'i~ ,., ...... &ilulc•' r,,._¡n,...,,. ·-· 1 2 ·-\'!\ ....... IJ.007 SJ,910 10.100 "6,120 1,-497 l.4U J,191 J41 ...._ .. 71.00S 212.191 ,2,U2 Z"-'·''° 7,47) 16.IH 11.497 U'JI .._ ... 
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Cu1dro20 
\'hir11d1 P1rtkul1~1' o('u¡1111lt111ttr munklp!o r daw de Vidtnd• lf!Ún leMnda. 1..,_199U 

1 Tenencia 

a1.-..,.oo\·d111 !"'-" ......, .... ,... 
!"'~" 1·~.u 1 r.n ~" INn 

•\'i"""* , .......... ............ tilua~ion• r~1~uc1i1• 
HIO I' l ... U\ , 

\'iÑllllll '1,l-42 4."t>7 2.619 l.626 "º 
'-" 26111.1 .. 7 2.16.500 l,0•.1 17.271 1-'29 
...._, .... ....,..r..,.•• 
-·· \'l\wn4u 2.2Rfi 1 .. 114 " 2.14 •• 
O..'Uranrco. 11.202 6,?911 'º' 1.060 61 

\'h~•"º'll 
\·¡,; .. ,id.u I'• 10 " f.ll.'UJ-.:l'll•" 70 'º '41 
~n f.1pnlfk.Ju '~6 m .. .17 l.I 
\'i\ionld.u l,772 2.102 '" 161 101 ,,,_" 
Fuente Op Ctl e 21, 1980. P.áp .. (iJ. Op C11. c ... ,u, 1990.11.1(! 465. 
Nnta •En el ccn"tl Je 1980, 110 c~~ci1km1 cn111Uóidcl.ilk la h!llc11ci11 comoln11 cncoutrot!u'i c11 f1J1JfJ us1 como Ji: 1a .. J11i.:1c111c .. 
h:nenctn~ no cs1...,c11icmfa., que :.cm la~' i1·icndo1s de thc!'Ulól1111cn10 ifTC(!Ularcs 

1,Como estaba clasificada la Ocupación principal y en que sector de actividad se desarrollaban mas las 

22,604 personas ocupadas en 1980 y las 76,356 de 1990? 

Tal como lo mencionamos an1eriormente el municipio de Chalco, surgió como produc10 Je Ja 

improduc1ividad de las tierras ejidales y Ja venia de estas mismas, como de aseniamientos irregulares, 

asi como de 1., fuene concenlración del capital en la ZMCM, es decir, la formación de Chalco, también 

respondió a la condición de exis1cncia del capital concentrado en la ZMCM, 11uc requería de una 

supernumeraria fuerza de trabajo necesaria y excesiva para llevar a cabo la valorización y reali1.ación del 

plusvalor. 

"AJ considerar que algunos municipios de Ja ZMCM y cienas delegaciones del D.F. carecen 

comple1amen1e de fuerza de trabajo, ello provoca que diariamente se produzcan un desplazamiento de 

fuerza de trabajo de estos municipio y delegaciones, hacia Jos demás municipios y delegaciones de la 

ZMCM.""º 

12º Linares Z.irco. Jaime. •La Acumulación de Capiial y ciudad Nemhualcóyotl como la Acumulación de Ja Miseria". 
fT<Si1do LIC>:ncialura) Mé\ico. D.F.: U.N.A.M./ENEP-Aragón, 198,. Pág. 120. 
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Como en el municipio de Chalco, es tal el desplazamiento di1rio de füerza i11/'''""'"opo/ila110 haci1 el 

Distrito Federml. Ee11epec. Tl1nepantla, Naucalpan, etc., debido 1 que el ni1mero de füentes de 1r1b1jo 

locali11d1s en el municipio, la gr1n mayoría de IH ocup1ciones loclles son inestables, de mucho mis 

blj1 remuner1ción y con jomldu de trabajo muy por arriba de lo normal, al Chalquense por una mejor 

'Pllll' se desplaza hacia otros municipio no impona el tiempo que inviena en tr1sl1d1rse siempre y 

cu1ndo la remuneración sea un poco mas que en la entidad loc1I 

Bien, la pobl1ción ocupada del municipio de Chalco en 1980, tenia como 1ctividad principll 11 

Agricultura y G1naderia con una población de 6,494 personH y por supuesto la ocupación princip1I era 

11 de trabajador 1gropecuario con 6, I JS personas, y en segundo término la activid1d m1nufacturer1 con 

un1 población ocupada de J.916 personas, ya que de los anos 20's y hasta tlnales··de la década de los 

70's, Chalco fue un municipio netamente agropecuario Para 1990 las cosas se revienen ahora aquellas 

personas que tenian en los 80's un terreno pero por no ser ya productivas para ellas las venden a 

fraccionadores y no les queda nada, mas que vender su fuerza de trabajo y la mayor p1ne de la 

población del municipio entra a trabajar en las fabricas ya sea dentro del mismo territorio, en otro 

municipio o en todo caso y principalmente en el Distrito Federal En el Censo de 1990 encontramos 

que la actividad Manufacturera se encuentra en primer lugar como actividad con una población de 

21,931 personas y dentro de esta población 18,624 tienen la ocupación principal de anesanu y obreros 

y como segundo lugar el sector construccion con un1 población de 9,244 personas El sector agrícola 

pasa al cuino lugar con 4,670; ya que en el tercer lugar lo ocupa la de operadores de maquinas fijas 

con 7,391 personas. (Obsérvese Cuadro 21) Por su ubicación Chaco es el paso de las mercancias entre 

la cuenca de México y los Estados del Oriente y sur de la República Mexicana, generando demanda de 

empleo, aunado con los asentamientos irregulares se ha generado en el municipio un desarrollo fabril 

localizado en el Suroriente del centro de Ja población de Chalco, en terrenos agrícolas fuera del limite 

urbano, el centro de Ja población de Chalco (la cabecera municipal), puede proporcionar servicios y 

empleos tanto a sus habitantes como a pobladores de los municipios de la cuenca de México que 

forman pane del Estado de México. 
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De lo• 22,604 personas °'upadas, 8,320 1rab1jaban de 41 a 48 horas con un ingrno promedio de 

l,971 a 2,670 pnos a la semana la mayor pane trabajan en la agricultura 

De lo• 76,156 personas °'upadas. 22. 7S 1 lrabajaban de 41 a 48 horu a la semana con un ingreso 

promedio de mb de un salario mínimo y menos de dos salarios mínimos trwjan en la industria 

m1nuracturera. Es imponanle destacar que la lejania de los cenlros lrabajo para la mayoría de los 

Chalquenses no sólo repercu1e en el mayor desembolso monetario, sino también en excesivos promedio 

horas-hombre-día, ademb que •11 lejanía de los centros de trabajo trae consigo una mayor expolición a 

1cciden1cs de trsbajo en 1raye<:to, además de que el prolongado tiempo que se requiere en muchas 

ocasiones para 1rasl1darse de la casa al trabajo y viceversa origina un malestar indefinido, monotonia, 

enajenación; el obrero durante ese tiempo mantiene inac1iva su mente y sufre las incomodidades de un 

transpone ineficiente"'" (Observese Cuadros 21,22,23.24 y 2S) 

La población económicamenle activa. de mayor ingrem del centro, se concet\~ra en la cabecera 

municipal en Chateo de Covarrubias, mien1ras la población de menores ingresos, se localiza en las 

colonias de origen irregular lanto en el Valle de Chalco, como en la cabecer1 municipal y en los 

dis1in1os poblados del municipio. 

LR población con estos salarios "milagrosos" aun asl la mayor pane ha auroconstruido su vivienda, 

privándose de airas necesidades. 1anto el como su fantilia. 

Cu•dn>ZI 
PuhlKl611 Oc•p•d• "°' wiuoldt•lo, Ocup•rlón 11rla<ipal •aú• Sector ck ActM<lff, 191111-1990. 

.......,,,.,._.; .......... ,.,, ¡- .... ,... 
!''"""""" u. ....... ,.11u..i. 1·=-- • 

CU-" )' '""'" .... ,.,.m '"''2' ' 2 1 2 ,. 2 ._. ..... ,., .. M9' .. ,. ,. .. .. 
PJofAHlftlka 16.\ Ml 
TbKul . ., IU% 
T~drl.1F.dilf;ti:tón "º ... 
T,......nddAIU " ... 
Fu1,..1anM.atVDit«fi1• "' 

,., 

111 Roj11 Soriano. Raúl. "Capi~•tismo y Enfermedad". Mé,ico, D.F.: Folios Ediciones. 19R4. Pis. 13(1, en Linatcs Zan:o, 
Jaime. Op Cit. Pi9. no. 
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CttadNJI 
..... 161o Oaopad• ...... llldplo,Onpacllill priRCIP81 ..... s..1 .. de Aclh-W...1_1,.._ 

........ , . ._.....,.,1- - 1 ............ =-·!"""'" r- • 
Can ~ -· ... ..... ·-· 1 2 1 2 ,, 2 

T~W..~"UIÓ!.11 6)'5 <!60 ftllS 4114 

...... Oftl) 5upm1"ft ID! 160 1 
AlttllM.11)0tw~• !1161 llUt l!I J2 11 " ~n.111tM...-lnMF1jal 11 1391 " A~y8imii.tt. 61) 6'12 16 .. 
~ ..... di:Tr ....... 1120 .tS91 .., .1• 10 - 1616 '100 l7 19 

t'mwf\. ..... ~· lllpnlllMlta "14 9110 "' 
,. 

T.......,_Amhularwea ., 1109 1 T..,..... n1 len'. l\IN11.'01 ,,. ,)19 " 61 

r~•~~ 610 ,.., ID • 
"*'-~•·., ,. \'i¡plan.:i• "' 1407 11 " Nn"·~ ·1lk• 2171 1761 •• 12 

Cu•dru21 
Pohl•IM Orup•d• por 111uok:l¡1lo, Ocu¡1ulllol 11ri .. 1¡11l 1taún S.clor do Ac1Md"4, l,.,_19911. 

icot1IJH1dil•) 

lhmi .. irm~·ft1.1•Pk'iór! Pnncipal 1 ~ °"' .... 1 had ~bnur"c .... 'l:J.:11.11i .. ,.w ,. ICCIMINQ.ím .... '"''m 2 • ..... 1 2 1 ·-· ..... 76J~ Ul6 ll•JI •• ... IH7 . ... 
l't1tftsMlftlk~ , .. .,, 

'" .. 2 ,. 
"lt1.11h.'•• . ., l.t.12 .10 , .. ., .12 
lul .. J"'d"'""'..s.1~ IJt1 .. ·a.m11 uu ... ' 1 ' l1.1hlj9doh"Jtl,w ,. ... ., 
f1111o.~yl)tr.'\t111* m "' JI ,. 
lrafMJ~bc1Ap~ 61'5 060 7J .. 6 " 1~1nrevlurimncw. ... 760 ,. ,., • '" ~,.~. , .. , 11162 .. Jl.lJ 67'9 IJ6 . ... , 61•2 
fl¡•~dir MaquiNlfiju .. 7191 7021 11 .. 
A)\ldlntn~·S1mdar.:1 fil.\ 6.H2 11• 2Sl7 'º "' ZSJJ 
(lpltldrimditlr..,.,... IUO ·'591 .. .,, 

" .. 
Oflciniü 1616 ., .. ,,. 112 •• " •• 
('cwn«i.unltl y l)rpmdi~"l'lln 1514 'JJIJIJ 1•0 , .. ,, 2T ,, 
Trllttj1drwtt A111hul~111n ., 3109 97 r...._.. .. S<n-.Nltl ... :• ... ,,\l'J 'º ... .. 
Tnti.jllbn 1);.,._kw "º 2467 l 12 l 
"*"'- ,. V111lMcia "' 3407 "' 26 " No•·..._..fü-.d.1 2771 1761 .. , .. '" l'ucnlc °"Cit. c. 7, 19110. Pía IKJ. Op. Ctl. c. Jl, 1990. l~g. 1299. 
Nota 1 "'" C\lc nihro no 5iC cht\incó 1.'11 el censo J.: 1980, se tomaron -mcu1.•nta C$10!I ruhros pera i:I ¡11a.\li1i' en c:tledión 
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'91111Clolllrc..k ................ -. 
""""" 21604 
S111rahljo 1729 
Mtno .. dclhor1 9 
l>.:IAlhoru ,., 
Dt9a 14haru 1210 
Dr U.tl6hnr11 110 
f>t17a:z.lhnru !U 
Dt2'1l1hnru .,. 
l>tJJaolOhOfa~ ,, .. 
Dc•I a411wu l)JO 

0.4?•'''"".U ll99 
l>d7horu~nw .... 
Sn ifkAdo 40,6 

fuente O¡,C1t C 12. liJMll ,,., 1) 

Cu1dro ZJ 
Pobl1ri6n ocupada por muniripio y ocupación principal staún horas trabajad-. tn ta Hmana dt rererencia, 

191m. 
lf,•u• l1Jl•J~.id.n c11 b ,,111,111JJ~ ffdilr~'fto.l,f 

\lun1~1rio !> o.ur.wi.lu rrm•1rJI ruMMkill !\11 ...... llo9 º'" ,,.,, .... JJ "'" ., ... .... Su 
fl( .. ,,... trnbaJo •hn ... ... •Jlh" •'" ... .•. ,. il•M ... ... ... . .. ... . .. 

"'""º 76JM ''" '"'º U!fl Ul6 .... IJIJI U7fll llOIO ·~~'J .... 
Pr1•fnO(lf\,dn M2 " " " " 66 "' 116 .. .., 11 
To'\"11.;."ol l·Ol " " 16 '" ?l "' )14 112 lío~ .. 
lul~j11dornd.:l.a[.Ju '" " .ll '" 171 .lOI 170 " .. ,\') l'I 
Tuh.1¡adorn.ckl.\t1t "'' 11 " " " .. '7 "' " 

,, ,, 
fUll'"l(llllan.11o\ 1>1,t\11\t" J-411 • ' 11 .10 '" " " TUh.aJ&dur~ AP"l'll:''\1.im11o ·H<.O 121 I?? ll' 17' 2JllJ 76' 1~n2 m .... "' fr»J't'1lll'C"I ~ .S11rcniM•.:S "" " • • 161 JI" 10~ "' " ~~<JtlrnUI IR62 .. ·UO ..,, 

"' 161 "' JUN7 617.1 2N.lll JIU "' Opneiil•~J.:maq l°1JU 71111 9J 1'2 13' 61 116 .lfll'J )Of1N IOJll N'H 147 
A)ucliftln) 51mil.ut\ 6H2 UM: 14' l>I IO• 176 ... :Ulft 1021 1.127 14, 
~eillfft d.> Tran.-p."ft~ .. ,91C 109 .. ll7 104 147 , 7-&M 1117 119 IJ27 "6 
or~rn .. "°º !6 IOI 71 91 261 IJU 1206 '" "' 101 
Ccwnnnanr .... ~ dqlntd1tn1.:' 9111íl 126 '67 J67 .lJ? .. .,, ll49 24J4 U12 267 .. .., 
Tratw,ad.•""'•'mhutn. "°' J? 111 l'I ll7,-. 291 - 10• ... ... " Tnh m S«v. J\ibl1«11 'JI'} llJ 162 11' 191 271 1146 ,, .. 672 "º 

,., 
TntwJ•dor.:oi. l>umnt)\u , .. , 

" 
., 191 190 236 "º '" "º .1117 71 

Pniltcnon ) \'111lm.·1.1 "'" " 
,, 7' l7J 'º Jll 6.17 "' l6'J2 "' ~o• licado 1761 ... '7 " " )6 192 "' '" IJ2 "' rumtc· Op C:1t C.'. 35. 11190. Pa¡ 1-172 

139 



Cuadro24 
Pob1Ki611H ....... _ 8Cllv• -~Y""" m i ...... .:Z" r-m llrtivid ... 1980. 

1 ·-
M~--·ldiWW)·,.,._ - '91· IOI 1011 1461 1911 2611· J611· 4R91· 

... ft(I - IOO ltilO .... 6610 
IOIO 1460 1971} 1610 ·-· ..... - J7' ... ... .. , "" ... ·- .... JIU UH 

-""""1rlut1 .....,...,. caza )" fm'8 .... 1661 IJ! ll lll 1'1 201 300 llOJ9 U4 m 177 
Mlftl.TÍo1 

,. • 1 • 
lllll ~lanuracciir • .,.., 3916 ll6 41 11 2• .. .,. •• 176 '" .. , 621 
tlC1Lini:tdad) a¡ua " 1 1 1 
Ctinllnla:inn 1247 u• 11 21 " " 11 .. 19? 217 142 
(."c.,,,...,~to. F\. ... UrlnlCS y hnld~ 17.1, ... 16 11 JI JI JJ .. "' "' m 117 

Tr.nt.p;'f'IC )' ('\lftlllnicarionn 1096 IJ6 • 1 ll " 
,. 1111 ,,. 16! 

~.:n· ÍltUlll.'.ltTflJ 111 u ,. 11 
~,l:OfllUN)t"J 2JJ6 :11 " " 61 IO 62 .. "' 161 260 "' ~nf. liudo' ~~66 IOl.1 91 " " 109 1'J '" JJJ !11 ... 67to 

CMadroJ4 
l'nhl;1riim ccnnumic.1mrnte 1cliH tlOr munid¡llo y aru1m1 de inJtrrlO, waün r1m1 de Klhidad, 19Nfl. 

1cn11U11u.dOnt 
In1rcso 

~fumnptl' r.1mJdt110.1n111.ld\U11gn1 PoM1m'il1 So fÍl•ll 1951 12111 16]91 Jll71 .10001 s,, 
dt1n1'"'" ""'""" ft\:1bm ·~lfk•d 

l'HO 121!0 lf>WO Ul70 '"º"" 
<1'9k11 ...... """' 1111 ... "' ... 711 .. JNl1 
,\¡;no.1lltura g.m.sJ..·n.i ca.u) , .. ....,.,. 6 .. 9 .. 1661 !.1 " -- ' ll 1:21. 
l,,fm .. ·ru ,. 2 
h•I M.a1111t.a .. 111tc11 J916 Jlh :r.4 'º' 'º 16 " ~··1 
f.'-.1rM1~dy1¡u.1 14 1 ' 2 
C1ulnl.:i:111n 1247 "' " 22 211 
CPlnrmo. rm111rancn y hnttlca 17H 244 •• 11 .19 " IJ l07 
Tr.,....r)C~ 1096 136 ., 61 11 " J IU 
Sn'V. flrww:wm1 111 • 11 " ' 17 
Stn· ''""m111&les lll6 "' "' 111 " 2D " lHI 
'1•r ~·1ficalio '~(·6 IUll) "' 176 .. " 11 19 91!1 

t·uc111c OP C11 C l 3. 1980 Pog 1·19 

Cu1droZ5 
Publ•rión Orupmd• por municipio y Helor de Kli.-id•d 111ún 1rup111 de inarcsos 

El in n101e resent• or r•n 01 del S•l•rio M inimo 1990. 
\tumciri.••lift.1~ditlll.11\1d.ld No ... M'Mdt M"dc º" M11dt Mi.1 No 

"""'" SM ISM "'"' "it\h 'SM ... •:•r .,., .... ..... "'fh.uu 10 
dr:Z S\I JcJS\I '"iM tos" S:\I 

°""" ~6J~ 11'!'1 J ... .... ... "'"" ll!lM> !I07J .... , IJ(,11 U~5 
1.uhnr• n.ulmacua• 46~0 ,., lll 119 61 H76 179 .. 'º 26<1 

•~o 



ll"""""°)'W\.1or•MM ... l'n M .. d< ~li\~ lld MllJ..- .\f.i.\ s., 
5\1 ISM lwn~· !ri\I ~· HM ... l'.-p 

ymna llMI• )"h.üt.I '" clr21M •~s\I ',;M IOS\t Slf ...... 'º JI 9 ' 1 

~·fllll'ólftJ) .. .. 1 16 " ' 1 
..... lllnUíktwfrl Jl9JI .. ••• IZOI JOI IJ90J ll9$ 1161 .1"7 ... "º 
F~~·••1t1 "' .. 14 '" 14 ,. ' .,_.,,, 9.U4 ., m ,,. 71 JJJI 11176 7U "' un ,., 
C'GM9t\'111 ll490 ,,. 677 , .... llJ , ... UIH2 ,., 411'.I , .. .1'2 

T'*""""' ~ .:mt1micarotur...s 4091 JI , .. , .. " 1126 HCl'J ,.. "' ?I •• 
lfn• llluu.:kuw "' ' 'º " 1 ... 10, •• " • 
A4nl<~1 ruhl'""" ~ 1krnw.a , .... " 176 209 11 .... fi.I! 179 "' 'º .. 
fWn• l.'•'lllllUl!t'I JIDI ,. ,., ••• 11 UH "' JJ;I 'º' ., 7.1 

s.n·. P"'r~ .. k•1.11cti, 1i.:111••• uzo ·" •• ., ... m .,, ., ,. ,. 
!lfn•. ,....,JUU11ln ~ h!Wln J7'2 2' f!I(, "' " .... :1)6 170 "" ,. ,l'J 

Sn'\ P.""""'"''"""'~tn""'"'" 9222 16 ,91 lf"R 91 .... 1.116 '"' :u ... 107 

~ur. ~-.ri ....... 2721 "' IJ7 "' " I0~9 ,,, 
" "' ·" ,., 

1 W.!111~ OP C.'11 (' l<1, 1?90 N¡:it 1r,sS.J6R6 

Las estadisticas oficiales nos muestran una notorio incremento de la población manufactunmt, pcr o 

esla población la mayor parte lrabaja no en la enlidad sino fuera de ella, comparada con el 11ú:11rr'• Je 

obreros dentro de la localidad, resulta insignificante. Al carecer de suficientes fuentes de empico que 

retengan denrro del municipio a su fuerza de trabajo, Chalco, se encuentra en el mismo caso que la gran 

mayoria de lns municipios •·ecinos, los cuales con características semejantes. sólo cumple~ ~n l.1 mayor 

parte la función de proveer de ~razos a los municipio y delegaciones industriales, conwn:iales .¡ 
servicios localizados dentro de la ZMCM. Y aun asi, regeneran esta fuerza de trabajo en ~lugarn~ 

carecienles de servicio y equipamientos urbanos, y reproduciéndose fisiológicamcnle en espacio~ fl;¡~o~ 
autoconslruidos con materiales de no alta industrialidad, que no 1er111ina en un periodo planteado _sino 

que se prolong1 mis afia de lo previsto que pude ~prar mese o anos 

Por ello, la vivienda de autoconstrueción cumple asi su papel histórico reproducir la fuerza de trabajo 

y de acumulación de capital en el municipio de Chalco 

¿Que programu ha implementado el Estado y el Gobierno federal ante este problema? 
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3.4 Chmlco tll 1• Poliliu SociAI del Est•do. 

El valle de Chateo se destaca plenamente que se trata de un territorio que ha estado carente de una 

política social definida, que contrasta con otras regiones o centros urbanos en lo que es notable I• fuerte 

intervención del Estado Mencionaremos algunos elementos que puedan ayudar a entender esta 

situación: 

-El área de Chateo -así como ha ocurrido en otras zonas periféricas de la ciudad de Mé•ico· padece, 

aun hoy su aislamiento del poder estatal y su ubicación e•lema con respecto al territorio de imervención 

del Departamento del Distrito Federal."' 

·Por otra parte Chateo, como asentamiento periférico, inició su fuerte e•pansión cuando la "edad del 

oro" de la política urbana y de las fuertes inversiones del Estado en la materia encontraba su fin durante 

el se•enio de López Portillo l2l 

·A partir del <e•enio de Miguel de la Madrid, el Estado demostró serias inquietudes sobre la polilica 

a seguir en materia de crecimiento metropolirnno.1" La 'disyuntiva consistla, por una parte, mantener l.1s 

inversiones requeridas por el creclinienroiiico~rrÓJablcs de la ·ciudad de Mé•ico, y por otra, abandonar 

la capital a su suerte, ravoreciend'o' nuevos centros 'de 'crecimiento' regional; 'este 'dilema: que se 

encontraba en hase de la ·polirica··urb~n.:'del se•enf~ De la Madrid; p.rovocó qüe no ·5~. pre.st~ra la 

atención debida a la amplitud del prÓli1émri ;;·rbano q~c'se estaba generando en el valle de Chnlco 

-Es en el se•enio de ulinas de GÓrÍari (1988:1994), que en realidad desde la campaíla y del ahora 

célebre discurso sobre la justicia social del 12 de mayo de 1988 pronunciado en Chalco, cuando se 

advierte un interés real por el mejoramiento de las condiciones soclnles del mayor asentamiento 

1 U • no hay control polillco local sobre las principales bases de tr1b111ac16n . .la posib1hdad de una plunc.1c1611 central 
mcd1anlc la rcd1stnbucmn g,:ogr:ifiC<i de rcxursos se pierde en la medida en que los gobiernos de los estados m.1s neos 
siempre rcc1bc11 mayores rccm:i;os. Jo que pcrpc111a el circulo \ICIOSO de J;i conccntmc16n cconó1111c:1 Por supuc!ilO, Ja 
cnlidad que en cabc141 la Jist;i es el DF. cuyo gobierno conccntm alrededor de la cuarta parte de todos los ingresos de los 
gobiernos locales .. • Connoll~-. Priscilla. "f'111arrt41s Pi1blic.1s en la Cimfad de Mé,ico''. en Manha Sch1cingan. l:ls 
ciud.1dcs L.1tmo.1mcricanas cu la Crasis, Problemas y dcs.1nos. Mch:1co. D.F.· Trillas. J1JK'J Pág l :il4. 
12J En el !'.C.\cnio de Lópcl Portillo. se dio un gran impulso a la plamfia1ción. en lrc!I ámbitos ya conocidos. global, 
sectorial y estatal. y se creó un progmm:i sobre Desarrollo Urbano y Vi\'icnd.1. mismos iodos ellos confluyeron el Plan 
Global de Ocs.1rrollo 19H0-19M2 
124 La planeación urbana-regional se cnnlilrcó t.1mb1én dentro de los nnc\'OS par.\rnclros que Ja dcsccn1rali1.ac1ó11 de la 
,·1da ru.cional 01org.1b;1 a la d1111cns1ón lcrruorial. Impulso que remarcó Miguel de la Madrid 
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irregular de la periferia de la ciudad de Me•ico. Las condiciones sociales lo justificaban, y aún más, 

e•igian ampliamente esta toma de posesiones, debido a que se acercaban las elecciones y para no perder 

panidarios, se tenia que hacer algo para no perderlos. 

La "pobreza .. crema"'" y los asentamiento irregulares CKislenles en el municipio fue bandera del 

gobierno para plantear e implementar un programa de "desarrollo y planificador" para toda la república 

ll1mado PRONASOL, en ella se plantea un paradigma para atacar la "pobreza e•trema" y plan de 

desanollo urbano en mejoramiento del servicio y equipamientos urbanos para la población Chalquense y 

e!ttados )'municipio que se encontraran en las condiciones seftaladas 

A fine• del sexenio de Salinas de Gorrari, noviembre 1994, el programa de Solidaridad en el 

Municipio de Chalco encontramos las siguientes aportaciones· "el municipio con1aba con 404,742 

habi1an1cs y una 1asa media de crecimiento del 8% El porcenlaje, de población ocupada representa el 

~7%, es decir, 109,280 habi1an1es. El I0.87% cuenta con empico formal (40,474 habitantes) El 14 01 

de ocupanles de viviendas no con1aban con e•cusados ni drenaje (56, 704 llab. 1 El 70.16 de ocupantes 

de vivienda no con1aban con agua entubada, es decir, 283,966.""6 De 1990 a 1994 estos datos se 

incrementa y cubren ciertas necesidades a la población pero no a la totalidad por ello son dalos no tan 

relcvan1es (compilr~sc con Cuadros 18 y 19) En este mismo mes. el prcsiden1e divide al municipio 

como lo había prome1ido en mayo del 1988 y por necesidad polilica por encontrar c1ue en lodo el valle 

de Chalco la población votó por la oposición. mediante su programa solidaridad implementada en este 

mismo lug•r fue estratégico con el fin de obtener los volos para agos10 de 1994, es decir,. si que.rian 

servicios y equipamienlos urbanos por pane del gobierno federal 1endrian ahora que votar por el panido 

oficial y asi fue se crea el municipios 122 del Es1ado de Mé•ico, llamado Valle de Chalco Solidaridad. 

(Véase Figura 12) 

12' •En México ... Los pob":s c.\trcmos se describen como los que en términos familiares no akan1.an con sus ingresos a 
cubrir 60% de la alintc111ac1on. los aiale5 cquiralcn a dos salarios mlnimos familiares: pobres son los que si cubren una 
alimcntkión acepublc ~- di\'Crsa•. Consejo consulti\ o del Programa Nacional de Sohdaridad, ·e1 Combate a la pobreza•, 
El Na<ional. Mé!dco, D f.; t 990, pq. 20. 
126 Solid:lridad. •vallo de: Chalco SolidaridMI'. (s.t.). Is e). l99~. Pág J. Cálculos mios. rcspc<1o a I• población dc los 
sen·icios. 



La ~ de la palllica Ultllna y social ICtual ~ ............. _._ .,....., 
• La politica illlpllmeftllda flle una polhica de mejomnlento que no 11 anicula llin con una polllica 

sire-ivl. dellillllda a controlar el estilo de desanollo cid irea, una ele lu mú dinimicu y de lu ma 
atractivas para loa uentamienlos irreautam . 

• No parece haber una coordinación adecuada entre los tOlllldores de decisión *' .._ IOCial y de los 

Mlbilo cleciliones -•orilles: por ello, la polilica IOCill le concentra, en fonM CJlllllÍZlldl y refleMiva, 

en lu condiciones de vid•. mienlru al1111nu decisiones recientes IObre el lralllpOfle urbano, como la 

extensión de la tran1port1ción m11iva a Chalco, estin conduciendo no sólo a mejorar la aceesibilidad 

rnpecto al resto de la ciud1d para 11 pobl1eión local, sino y quizi sobre todo, al aumenlo delmelurldo 

de 11 11r1eción de es1 loclli:w:ión periférie1 para los SNpo• desfavorecidos de distintas zonas de la 

ciudld y par1 lo1 mia11ntes de bajos inamos del resto del pais. 

- Finalmente pira parte de 101 observ1dores de la politica socill actu1I, p1receria que se esta dando 

un proceso de "inRación" en el interés sobre la zona, 111 vez. como resultado de la priorid1d acordada 

por el presidente de 11 Repúblic1 11 caso, que entendemos desembocaron en ICCiones por convicción y 

por necesidad política V que no se ataco a 11 "pobreza extrem1• a nivel n1eional aunque el gobierno 

federal haya mencionado lo contrario 

.J.!I lff4, M .. klplo 122, "Valle de Ch91co Solldarld1d". 

¿Como y porqué se genera este nuevo municipio y se deslinda del municipio de Chllco? 

Como anteriormente hlbiamo1 mencionado que, a finales de los 70's, Chateo file un municipio 

agropecuario especializado en la producción de forrajes y lácteos A consecuenci1 de la crisis agricol1 

oriainad1 desde 1976, se eraron nuevos asentamientos irregulues en el municipio d1ndo origen 1 

'Chateo Norte" (lo que es el v1lle de Chalco-Xico. véase Fi1111r1 13 ), este crecimiento irrcsul1r u1jo 

como consecuencia la demanda de suelo b111to; de tal mlftet'a que en la últimm década file 11 sesundl 

irea con mmyor crecimiento dentro del municipio. Por esto la lucha ele los habitantes por el 

reconocimiento por esta nueva irea corno municipio, empiez.a por la décad1 de los 70'1, preciSllllellle 



en 1971, loltjidmriol- Ulll uamble9 ....... pn lrlllr IOllre 1111 IÍCml improdllCliVU para 

du pno 11 Íl'l':CÍOllllllÍo de lot millllOt. el primer ejido hccionldo file el de Ayotla con 1, 900 hu. 

lulp le li.,;o la 1ilrra cjidal ele Sta. Catalina a etle puo, 11 lipien1e afio, otrot ejidos en1r111 11 

mercado de \'Ciiia de tmeno• cjidalet. Tlapacoym, Tlapiulu, >rico y otru zonas ejidalet. Et en 1980-

1911 donde 111 limu ejidaln del vllle de Chllco venden lodu iait 1imu. 

En el nuevo 11C11tamien10, el vllle de Chako·Xico, M orpniza la eent• para pedirle al municipio lot 

servicios y la inliaestruc1ur1 necetaria en etle a-amiellto, la 11en1e chalq- se orpniza y crea u111 

or¡¡anizacicin de lucha. pero no era lo 1111lciemcmeme lücne para presionar, por lo tanto se unen a una 

"'¡¡aniucicin mucho más pande (en 1987) la Collición de Orpnizaciones de Colonos del valle de 

Chako, c110 era necesario por lu llKClidadn Ya que la cabecera municipal de Chalco no satisface 

estu necesidades. 

En 1988, se gestiona al aobicmo Gubernamental la creación del nue,·o municipio C"on 111 elecciones 

coreanas .e agrupan más pupos El 10% de los colonos del valle de C'halco 0 Xico votan por la 

oposición. la preocupación del nuevo gobierno no se hace ctper•r. y es precisamcn1e en el muni<ipio de 

Chalco la cuna del pro¡ra1111 de Solidaridad a nivel nacional, objetivo, atacar la "pobreza extrema•. con 

ello se aceleran los servicios y los equipamientos urbanos. 

Despucs de 16 anos de lucha para que se reconociera el munici1>io del valle de Chalco-Xico. es en 

1994 que el gobierno 1111bcmamcn1al gc11iona ante las autoridades del poder ejecutivo y de la cimara de 

diputados por la creación del municipio 122, destacando que "estari conformado por liete re11ionc1. un 

prelideme municipal y un sindico provisionales ... estari confom1ado con S,207 BS hu del actual 

Chalco. ali como por SOJ.S7 has. de lxtapaluca; 27. 72 de los Reyes La Paz y del municipio de 

Chicoloapan 24.94, con lo que el nuevo municipio tendri una superficie de S,764.12 hectireu ... De 

iauaJ forma, scsiin anilitis, se calcula que el "Nuevo Chateo" tendrá 260,000 habitantes con lo que el 

actual Chateo, de 343,301 .m 

"'Upa M1raadl. mier. "Al~. lnicilli\'I pni 111Unicipio 122." Tolui:a. Edo. de Mtm: EL UNIVERSAL, 
~•Mt\ico. mil!rcalcs JI*....,*''"· (fcrlddlca) 
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Con el dilCUllO pronuncildo el JO de noviembre de 1994 por el todawla prniclente de le ltlpilblica, 

Salina de Cjorfari, le da "npetanZAJ" a los ciudadanos del Vllle de Chalco-Xlco le creación del nuew 

municipio, y a el a de noviembre del afio en cuno que en "la Lll leaillatura del Ellado de México, en 

.,.iodo extflOfdinario de MCeionn 1e aprobó ... la creación del mlftlcipio 122 que llevlra el nornbre de 

Valle de Chalco Solidaridad"."' 

¿Porque 1e sntiona que en este vllle sea la creación del nuevo municipio~ 

En el vllle de Xico que realmente deberla hllbene llemado ul, ntin lea colonial, como en un 

principio mencione las que no votaron por el panido oficial y llClem4s de ser 111 coloniu o la - -

mis viviend8' de autocon1rucción, las colonias mis pauperiudu, 111 coloni11 con mb lucha polltica, 

por ello el gobierno federal en conduelo de Salinas de <iortari tuvo la visión de impletMMar • 

PfoSrama de Solidaridad en el Municipio de Chalco pero principalmente en el vllle de Xico y no en la 

cabecera municipal, debido a la gran concenrracii>n de adeptos que podia ob1ener en las siguien1es 

elecciones y asl fue; anles de las elecciones de agosto, se plan1e1 a los colonos la creación de IU 

municipio siempre y cuando volaran por el panido ollcial, después de 111 elecciones se crea es1e nuevo 

municipio del Estado de Mellico. V en agradecimiento 11 sellor presiden1e, por los favores recibidos el 

municipio se llamase Valle de Chalco Solidariilad, en complicidad con que se llamase asi, se encuenrra 

el Gobernador de Estado de Mé•ico Emilio Chuayffc1, ya que quitarle 1ienas al municipio de 

l.raplluca, a los Reyes La Paz y al municipio de Chicoalapan, solamenle lo podia hacer el gobernador, 

presionando a los pre1iden1es municipales para ceder pane de su territorio para el nuevo municipio, sin 

tomar en consideración la opinión de los pobladores de dichas tierras anuadas. 

Adema que los pobladores del nuevo municipio lucharon a que se llamara "Valle de Xico" por el 

rasgo prehispánico que liene el lugar, pero al no aceptar el nombre propuesto por el gobierno es111al y 

federal se hubieran detenido las obras de infráeslruclura y de servicios promel idos a la población, lógico 

es que deberían de haber aceptado y conformarse que la cabecera municipll se encontrar• en Xico. 

111 "Apn>llO d ....,,_ la acac:i6n del lllUftiapio 112 ....,.iqlrctlsc, Valle ele Chalco Solidaridld". TolllCI, Edo do 
Mé•ico· La Jomlda. 1 de ..,.icmbre do 199~. P;,. 37. (l'l:ri6dtcoJ 
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~el..._ ......... par el aobilmD .....,__. .. a Chako, -- lllUllicipiD ....... .. 

~ al ""' de Chllco-Xlco, .. 4°" de ... llae deslinad• al "viejo Municipio• ... decir. la 

c.i-a-*lpll lllbr.wW6 .... a la invmióft del ·-o· municipio 

El - lllllllicipio. limita al - - el rio de la Com¡Nftia, al sur con el rio AllllC&n*I. 11 -a 

COI! el D.F. y al E111 bardad cmo del Mlrquél. (Véale Mapa J J 

Las colollia q111 la compendln - tu &i¡uiencn: Del Carmen. Alll'edo del Muo. Alllp. EmiU

Zaplca. AVllldlro, Santifeo, fndcp111dl11cia. Maria Isabel, Conccpci6n, Sii Cniz. San llidro. El 

Triunf'o, N"lllot tNnin. PnMdencia, Ouadalupana, Jardin, San Miguel Xico Ira Meción. Xico 2da. 

Xico Jn. Xic:o 411, Alltedo Baranda, Xico t..suna. Cuchillo Cerro del Marques. (Veue Mapa J) 

Se vilitaron la mayoria de esru colonias, encontnindose que todas .U.. - viviendas de 

aurocaMlrucciOll. t11Ue c:allel &in pavimenc1r, se ven actualmente lu diíerentes tipot de tnllerialfl de 

cOlllllUCCión q111 .. utiliuron en la edificación de su vivienda y se ve la difinncia di in¡reso de la 

población en ellas, es decir, tnlre casa semi·iftdusrriales, hay de c:anón. de mad«a y de lamina, 

representa la pllllllrizaciÓft di la palllación en ellas, se llevó un prosrama piloto en el mejoramienro de 

la vivienda ele aut-rucción. por Plll• del instituto de Acción Urbana Social (Auri1), rcquericndosc 

una in\•crsit\n de NS JOO mil ljllicado1 en el mejoramienro a la construc:ción de lecho•, pi10s. muros e 

in11alociunes y ecabldos. los cuales se di11ribuyeron de la siguicnle manera, sqún informenes del Señor 

Ajplllin Ri.- Zapeta. Dinlctor de Deunollo Urbano y Vivienda. Se daba un c:ridito 11 mejoramiento 

a la vivienda de lldOCOllllnacción por la canridad de NS 4,000 en materialel a laa pcnonas que la 

lllCCIÍtaran. 11 decir, se le daba a roda persona que viviera en el valle de Chalc:o Solidaridad. siempre y 

cuando, en caso dt llllpaM a auroconstruir debcria tener por lo menos los cimiento y el emparejado de 

su llmtlO o bien 1i tiene el tedio ele lamina, el piso de tierra. le hace falta budelr, e11e programa le 

facilitaba el crédito para que el hlbilanle pueda rener una "vivienda digns", este era el objetivo del 

prosrama. respecto a loa pqos serian a cuarro dos de NS 500 cada 6 mese &in internes alguno, 

coedyuva esta fl'Ol1lllll d de Solidaridad. Esre programa entro en vigencia en - de 1994. También 

"lllCiU" a Solidaridad hay bmiqueras y parnicionn, que durante todo el ICXettio se realizaron: 1, 776 
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m' • blnquetu, 1,200 km de l,llllllicionel, grlCiu a Solidaridad hay 63 211 ICfVicios • -sla 

eléctrica. 750 km de red • drenaje que halla la fecha la ellM eoloc:ando pero que ya la contabilizan, 

adcmil de 750 red de •su• potable y 4 pozos de aauade abutecimienlo.1'" (OIJMrwM Fiauru 10.11) 

Lu calles arrualmenie sin pavimentu llenas de basura y llenu de tierra ya que no la1 emparejaron, en 

tiempos de llu\'ia tod11 lu calles IOll un verdadero "lodazal' y en 1iempo1 de viento hay tremendas 

polvaneru. Por otra pane, el tr.mjo en la obra pública. 1e destacan los trabajos de pavimentación, en 

In principales av. o calles del valle de Chateo IOlidaridad, como por ejemplo la pavimentación de la 

villlidlld Alliedo del mazo, por - la entrada principal a la presidencia municipal, en ella 1e invirtieron 

NS 4 milloM• 846 mil 966.62, con un beneficio direcro de 200 mil habitantes. También sobresale la 

ravimenración de 145,412 m• de aeis coloniu"º· mientras que en todo el municipio 10fl mb de 24 

coloni11, solamente se beneficio el 25 º.4 de la población en la p.tvimentación (Ver Fisura 12) 

Esro fue la realización de un "se•enio de Solidaridad", obsérvese que nada mis a valle de Chalco 

Solidaridad tuvo estos 'beneficios" y lo restante del municipio sin ninsuna participación del programa 

Y 151 se encontrará el nuevo municipio y tardaran varios aftos para que haya una urblnización 10111 

del municipio, ademas que ira creciendo dia con dia 

Lo imponan!e de este programa era que las condiciones de vida de esra población pudiera vivir un 

poco mejor de la "pobreza e'1rema• que se encuenrra sumergida, las condiciones históricas visto a 

rravés del cont .. to que impone el dinamismo de la acumulación de capital, la formación de los dos 

Chalcos, tambien respondieron hi11óric1mente al producto y condición de e•istencia de la concentración 

de capital lcx:alizado en la ZMCM. Sucediendo asi, como en todos los paises donde predomina el modo 

de producción capitali11a, que 'como siempre, el trabajo está a disposición del capital ahi donde éste lo 

exise y no a la inversa". " 1 

''" Salidariüd 0p Ci1 Pip. 1. ro,. 11. 
uo a.. Jamada. (Mtlúoo, OF.J 17 dtoctllbre dt 199~. Pig. U. (Pcri6di<lo) 

'" Amin. S.mar 'Lo Ac:umulaoión a Escala Mundial. crilica de la tcoria del subdosanol!o • México, D.F.: Si&lo XXI, 
197J. h¡. 656, en Llnarn 1.arco Jaime. Op. Ci!. Ng. 120. 
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F'ltl11ra IJ 

Vblcacióa dtl Mu11i<iplo de Valle de Cllako Solidaridad. 

Mt'Nll'll1IO m: ('llAU.:o 
ICahtccn Murú~ipal dr <.:hako. Z San f..aHNn a.n.ira. 5.,,, Mat1ift, XKll nuc\'O 'I San Miiio Huitul1W11t1, l 11111luany1111"1 rr«u 1'1:11'111,i.i, 4S.U 

<.'1t111n1 A)"fltlir.p,' San PlhloAtlat.alpa.6San lu..·.., 7 SM lucu.a Ma1•\;Uu,9 SMMlltlneu.utl11pM. 10 StnCJnaorioo.&.u.incu, l l l~CMdcl.-11 
TI1111la. 12 San Mlleoo Tu111f.1..,.,1,, 1 J Parque NAl:K.al U. 7,oqui'f"M 
l'Ml/NICll'IO l>r. \l'AJ.l.E Jlf: C.'111\.1.l'O M>IJIJAlllOAD. 

En resumen, en el sistema capitalista, como es sabido, no sólo produce los medios y mccani<m•" para 

el crecimiento de las fuerzas productivas, sino que pueden adueñarse en una mayor proporción rb una 

plusvalia mediante la e.plo1ación del trabajador 8""1nriado, además provoca, que al cieccr la 

acumulación de capital se produzca una mayor concentración de medios de producción y de fücrz.1 de 

trabajo, csle último elemento, al requerirse cada vrz en una mayor proporción, requerirá a~imisrno de 

una mayor oíena de alimento, vestido, empico y sobre iodo de vivienda. 

Como se menciono anteriormente el Municipio de Chateo, surgió como producto de una fuene 

cuncenlración del capital y por la necesidad de contar con una enorme masa de pobres laboriosos en la 

ZMCM, condición que se requiere para garantizar el proceso ininterrumpido de 11 acumulación. Uno de 

los elementos que también manifiesta la diferencia de clase, es precisamente 11 IOCl!iución y calidad de 

t49 



mielldl, que Plf8 el cuo de la ZMCM en senml y Chalco, en particular, "Cllllldo ""8 muM • la 

_.rmción de lol mediot de producción, tanto mayor a la CO!lliauiente aalofneraci6n ele obreros en 

ti millllO espacio; que por tanto, cuanto m41 ripida es la acumulación capitlli111, tanto mil miMflllle 

- para lol obrwol las condiciones habitacionala •m 

El problema hlbitacional y la prohibición de edificar nuevos 1Taccionamiento1 en el D.F., tambWtt 

lbnalecieron el crecimiento de Chalco. Es importante sellalar que también los problemas habitacionales, 

la -rucción de los ejes, la Clfall• de 111 vivicndu en el D.F., wuración del apacio, aumento de 

lot pncios del suelo urbano, el cambio del uso del suelo de habitación comercial y de servicios. 

principalmente en 111 cuatro delegaciones principales, el incremento de 101 precios y tllifu de 101 

aervicio1 públicos como agua, predial y energia eléctrica, la competencia •sud• por la mano de obra 

cuya oferta es mayor en los municipios del Estado de Mé•ico, el deterioro de las condiciones de vida, 

incluyendo el ambiente y la salud, en fin de las deseconomias y la reducción de la calidad ambiental, 

influyeron sensiblemente par• que aumentaran los migrantes del D.F. hacia el municipio de Chako. "es 

evidente que las mejoras urbanísticas que acompaftan al progreso de la riqueza y que se llevan • la 

prictica mediante la demolición de barrios mal ediflcados, la construcción de palacios para bancos, 

grandes tiendas, etc • el ensanchamiento de avenidas destinados al trafico comercial y las carrozas de 

lujo. la introducción de ferrocarriles urbanos. etc., arrojan a los pobres a tugurios cada vez mis pobres 

y mb atestados•. m 

A pesar de que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. inspirado en los preceptos 

básicos de la "revolución" y • pesar de que los gobiernos posrevolucionario1 se han preocupado 

supuestamente por resolver el problema de la escasez de la vivienda, ésta no sólo no se ha resuello, sino 

que ni siquiera se ha podido detener el déficit que se ha incrementado en los illtimos anos. La solución: 

invasión a terrenos ejidales y viviendas de autoconstrucción. 

lll Mux. C•rlos 'El Clpilal' Op. Cit. Pág. 821. 
IJJ Miro, Carlos. 'El C•pol.11' Op. Cil. Pág 822. 
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Como en Chllco, sus carac1eri11icas habilacionales son las lisuicntes: de madera, de lamina. de 

canon o de maceriales preindustriales de tabicón, cemenlo, con pisos de tierra y de carecer 101 ICIVicios 

públicos indispensables (drenaje, agua, ere.). sus viviendas fueron autoc:onstruidas poco a poco, sin 

administrar adecuadamente el espacio, careciendo de uistencia técnica en su mayoria, con pesima 

ventilación y en general sin reunir las condiciones minimas de calidad senaladas por las normas 

nacionales, actualmente no relincn los requisitos para ser consideradas "viviendas dianas". La realidad 

es que con el ingreso que percibe el rrabajador no puede edificar de manera inmediato su vivienda y esto 

hace que se prolongue aun más este proceso, además viene a intervenir también los altos costos de los 

materiales de construcción, si los compra y autoconstruye, esto hace que se limite en otras necesidades 

para reproducir su fuerza de trabajo como la de su familia (Vestimenta, calzado. algunos alimenlos 

basicos de la canasla) y sólo se alimencará de aquellos que pueda comprar con su salario para poder 

subsistir 

Una de las condiciones cualitativas de la vivienda de Chalco, es el que se refiere al promedio de 

ocupantes por cuarto· el incremento de la \'i\'ienda colectiva ha ido en constanle crecimienlo en el 

municipio, como 'llna solución a la falta de terrenos propios habitables y a la falla de recursos 

económicos de las mayorías. lo cual ha sido en su detrimento cualitativo, dado que la mayoría de la< 

vecindades se encuentra en condiciones deplorables. sin control de sanidad. salubridad de hacienda. de 

la lcsoreria municipal. sin los suficientes servicios púbJicos son alguno~ elementos <1ue integran las 

condiciones de vida en el municipio 

La casi ine•istcnte de áreas verdes, distribución del espacio insuílciente para albergar cómodamente a 

las familias, pesima ventilación y ubicada goográficamente en un ambiente contaminado, 1odo ello 

repercute en la salud mental de sus habitantes. al ocasionar depresiones, cansancio, tensiones, estados 

neuró1icos, etc .. 

Estamos de acuerdo que le problema de la vivienda no es el resultado de la falta de una politica 

estatal en esta materia sino la presencia en nuostro pais del modo de producción capitalista que atenta 

contra las e•igencias mínimas que requiere la clase proletariado para reproducir su fuerza de trabajo. 



Anre la rremenda inconformidad social en la demanda de más y mejores viviendas y, anle el 

crecimienro •·eniginoso de la población de Chalco, el gobierno del Esrado de Mé•ico, creó el lnstiruro 

de Acción urbana e lnlegración social (AURIS) y de la Comisión de Regulari,ación de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT), con el objetivos de atenuar en pane, la escasez de la vivienda y el nivel de 

desempleo, medi1nlc la construcción y proyección de unidades de vivienda, asi como de zonas 

indu;rriales y la regularización de rerrenos ejidales 

Sólo que el programa de acción de vivienda de AUIUS, desde el punl'! de vista socioeconómico de 

Chalco, resultó ser más bien un programa con fines comerciales que con carácrer social. beneficiando a 

las casas materialistas de construcción y CORETT beneficiando a los ll'accionadores clandeslinos con 

amparo pol11ico 

De acuerdo al problema de la vivienda es el resultado de una folrn de planificación y de una politiea 

en esta materia, ya que nuestro país esta sujetada al modo de producción capitalista que atenta contra la 

exigencia minimas que requiere la clase prolerariada para reproducir su fuerza de rrabajo, mienrras que 

la inversión habiracional no sea un generador de valori1.ación del capital no habrá una inversión por 

pane dol estado como de la iniciativa privada. 

El creciente problema de la vivienda de autoconstrucción, que se ha presentado no sólo en Chalco, 

sino que en todo el pais. se ha traducido en un alto grado de hacinamiento, elevados precios en las 

rentas. el incremento en los costos de edificacion. el encarecimienlo de crediros bancarios y la reducción 

de los problemas habitacionales de los organismos p1iblico (FONHAl'O, FOVISSTE) que eslrangulan 

mas direcramenle a la clase prolelariado 

¿Cómo solucionar esre problema, de que manera panicipara el Estado y el Gobierno Federal, ·será n ,, 

caso la planificación la que regule la adecuada edificación de las viviendas de auroconsr~~ció.n? esla~ 
son algunas de las interroganres que conrestarcmos en el siguiente Capilulo. 
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CAPÍTULO IV 

P/..AN/FllitC:/tJN URIUNA Al.TERNATIVA .~ IA l'WIF.NIJA 1'F. AUTtlC.:tlN.URlJ('('/l)N 

F.N #U. /lll/NIC:IP/tl 1'F. C:llAl.C.:O. 

4.1 Caniclrri11iu1 principalH dt la Planinrnrión. 

Al Lit Plantaciim n Pl11nmcación F.conómic11 Nacional. 

Anles de conlinuar. derengámonos primero, la diferencia que hay entre una economia <le mercado y 

una econornia planeada, es decir. a una Planeación a una Planificación Económica ya que en la 

actualidad son muy urilizados estos conceptos dentro del marco gubernamental, por ello es impur1a111e 

hacer la enorme ditCrencia cnlrc cslos conceptos 

En la Plancación. las decisiones económicas finales y reales son formadas por agcnles ec<momicos 

individuales La cconn111i¡1 cnpitnlista es la formíl mas representativa ele este mercado Caracterizada 

cscnciahnl'ntc por la existencia de un mercado de trabajo. donde Jos trab1tjadorcs estíin separados de los 

medio~ de producción Y,~~j~~".ll sli·.·lilerza ,,de tr~baj~ para poder subsistir. mientras que los medio~ de 

producción son ·de una ctiiSc fcstrin,Yida: la clnsc capi1alisra, quien es el que se apropia la mayor par~~ de 
'·. :' , .. :_:_-.... :.;~';«:-:; . .:.;-, ¡~_;-~ '.;·) . ..,,-. :·"· .· .,~, . . 

la plusvalia oblenida ,en· el proceso· de producción. 

E~líl plancacióii n¡l p11~(1~· ~úcidÚicar; fi10dam'cnialmenlC 1'as Co.rldid~ncS.dC· 1~ · ícj,~iodUcdó-~ ·.~··. d~' la 

distrihución~ pnrcf~Íe dcj_a:~;~··pic las miSmas rcladoncs de ~1i~C1-¡1cci~~ ~;-'.~:~·~-;¡~~~-¡~:;u'~ ~~;-~\p~d¡;{~~i~~·,~- -J_,_~r 
ello es de vhi11 impor'i~::~ii1 11,a !"'.itlciÍ>acióri ~s1a1~i.-'diréd;m1;é;\1~"~1~,~·~,~~1~eff ~;,~~~;J1~:~~!:~~~ 1~' ~ual 
llegamos a la prrigra11mci0n económica 'que es un intcnlo de regular el proceso eccinómico mediante la 

jcrarquizaciún '<te .• ~;ividádes' y que se le . ha da<l~ el 1Ío~\brc >',¡;, plaiic~~¡¿;'íiidi~;.i;v~.' i~ciic:r la 

convivend_n "racio.nal;,: de' Seguir ciertos priorida~e~ en ·1n '¡n'v~~~¡ó'~. p~r·~/s¡~,~ '~r~.1

~~~~~' o~:N~a~\J~;~ig~"~~ . 
. .. . .... , . .·. . ·, .,: ..... _,;:·,.-.. _:,~·<·:-'.:\·,1, ___ ;·:-r;\., '-'{:.~. ·'..'-''."":-'.-,~l.-~-r.'r·.-·~·,:~'. ... ,:-~:·. 

manera a los invcrsionisias u que acalen lnl programa y sin lener la posibilidad real de hacer:que se 

cumplan. Por ·esto él Est3d0 sir.Ye a · 1os int.CréS del .. Crillit~J:-~.:,¡;~ ;'. t;~i~dO''dC' -~~~aliZH~ /"Pia'rics•¡:: · PCro 
. - . . ' ..... ,;.·" _·:.: ... : __ , .• -,~.'.~ .:.· .··:_.,::1 · .. '. !~.,-, .'.,,~>):,,,:: __ .. ·: .. 

realmente. la economía de estos páiSt.:s capitalistas ~o p~ede!J sc_r-una eco~·?mi3 pla_nC~~a,' p~es,S~n-en 

lodo momento economia de mercado, ~i1' Ías cuale~ .1~~ cÍetlsitinés 'd~íini1i~iis ~n imnadÍls 
0

po~ ¡~~ 
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propiellrio de 101 medios de producción, que evidentemente no bulC.lll utidicer lu necesidades 

sociales, sino acrecentar sus beneficios. 

A est• ecollOmia de mercado se le contrapone I• economía planitiuda, es decir, una Planificación 

Económica Naciollal modo de ser, el Socialismo. 

Por esto la Planificación no es más que la racionalidad económica, colectiva, llistemarka y general, 

por medio de la cual únicamente puede darse en condiciones de propiedad de los medio• de producción 

sean 1<>1:ial, por medio de la cual los trabajadores determinan los fines para loarar el dominio de la. 

producción y el consumo, A1bricndo principalmente las necesidades coleclivas de 11 población 

Esta exigencia tiene un triple significado. 1) La Planificación Socialista no es posible más que en una 

e5tructura donde el<Íste ociosos, explotados, ni parásitos sociales que disfruten del poder del dinero; 2) 

La Planificación Socialista no es posible más cuando los principales medios de producción y de 

intercambio cst.in en poder de la sociedad y no de paniculares; l)EKistencia de una Esrrucrura 

lnsti1t1cionah1.1da que permita 1 los trabajadores ranicipar activamente Cll la elaboración y en la 

1"'1li•.ación clc los planes económicos ,,. 

Es de gran importancia la panicipación de los nabajadores en la elaboración de planes, que adquieran. 

~onfiania en si mismos, que tomen la conciencia de su fuerza y de la potencia que resulta de su propia 

organización 

Por estas razones, el objelivo principal de 11 Planificación Socialista es la elevación regular del nivel 

de vida de !os trabajadores y la satisfacción creciente de las necesidades, entre ellu la Vivienda 

Los principios esen.:ialea de eSla pluúlicación son: crear una Comisión Estatal de Planificación que 

elabore un plan económico a larso plazo ( 1 S a 20 años), que esta relacionada con !res elcmcnros 

esenciales: la ~rspeclim, sólo a tarso plazo puede funcionar adecuadamente y con p0<ibilidad de buen 

Cxilo lu poliricas económicas que se implementen para mejorar lu condiciones de vida de la población, 

y no por planes a cono plazo (como sucede con los planes de Méll.ico, ya que son a corto plazo, 

sexenales y ~· diriaente presidencial trie consigo •su• plan y olvida el de su anreccsor), como lo 

IJ< llcadlleim, Cllarl ... "Planill<ac;;óny ... •. Op. Cit. Pág. ll·t'. 
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propietario de kit medios de producción, que evidentemente no buscan satisfacer las necesidades 

sociales, sino acnc:entar sus beneficios. 

A esta economía de mercado se le contrapone la economia planificada, es decir, una Planificación 

Económica Nacional modo de ser, el Socialismo. 

Por nto la Planificación no es mis que la racionalidad económica, colectiva, &istemálica y general, 

por medio de la cual únicamente puede darse en condiciones de propiedad de los medio• de producción 

sean social, por medio de la cual los trabajadores determinan los fines para lo11rar el dominio de la 

producción y el consumo, cubriendo principalmente las necesidades colectivas de la población 

Esta nigcncia tiene un triple 1i11nificado 1) La Planific1ción SocialiS!a no es posible más que en una 

e~tructura donde existe ociosos, eKplotados, ni parásitos sociales que disfruten del poder del dinero; 2) 

La Planificación Socialista no es posible mis cuando los principales medios de producción y de 

intercambi" cstan en poder de la sociedad y no de paniculares, l)faistencia de una Estructura 

lns1i1ucionali1.ada que permita a los trabajadores participar activamente en la elaboración y en la 

rulización de Jos planes económicos. ll4 

Es de gran importancia la panicipación de los trabajadores en la elaboración de planes, que adquieran 

oonfian1.a en si mismos, que tomen la conciencia de su fuerza y de la potencia que resulta de su propia 

organilación. 

Por estas razones, el objetivo principal de la Planificación Socialista es la elevación regular del nivel 

de vida de !os trabajadores y la satisfacción creciente de las necesidades, entre ellas la Vivienda. 

Los principio1 esenciales de esta planificación son: crear una Comisión Estalal de Planificación ~u~. 

ellbore un plan económico a largo plazo ( 15 a 20 añm), que esta relacionada con tres clemenlos 

esenciales: la perspeclim, sólo a largo plazo puede funcionar adecuadamente y con posibilidad de buen 

éxilo lu políticas económicas que se implementen para mejorar las condiciones de vida de la población, 

y no por planes a cono plazo (como sucede con los plsnes de llléliico, ya que son a cono plazo, 

sennales y cada diri11ente presidencial lrae consigo "su" plan y olvida el de su antecesor), como lo 

1'4 BccteJhcim, Cllorlcs. "Planificación y ... •. Op. Cit. Pág. 13-15. 
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ldlalara Lcnin • ... no le puedetl'lbajar sin tener un pllft ldecuado para un periodo prolonpdo y pua un 

éxito serio. •111, tiendo es101 plana, los ins1n11nent01 que hacen posible 11 Planificación; lo l!CflllÓllli•v 

debcri ser a largo plazo y se establecen las directrices bisicas o proporciones mlcrocconómicu 

fbndamcntales, la división del producto nacional entre la pane que se convertiri en •~cedente y de ahl la 

parte que 1e ira a la acumulación y lo que se emplear• para utisfacer lu necesicladet bilicu de la 

población y la canalir.ación de lu inversiones; lo global, se debe panir de lo general a lo particular, que 

debe abarcar todo el pll1 y apartir de este plan, deberin panirse planes parcialea (sectoriales, ramales, 

quinquenales, anuales); esto implica un sistema integrado entre estos tres elementos que con forman una 

unidad, de acuerdo a un periodo, un nivel estructural. técnicas cusntitativas y una función, 

rigurosamente, coordinados, ligados y construir todos estos elemento• el Plan Económico único que se 

sullenll la Planificación 

B) Le Planllkaci6n Urbana. 

Aparen1emen1e, es decir, según la ideologia dominante, 11 Planificación Urbana aspira 1 tenninar con 

un fenómeno que adquiere el aspecto de una especie de calamidad natural la anarqula tkl crtclmil!nto 

ur/tano. N11uralmen1e, la urbanir.ación no es considerada como negativa en si misma, se presenta como 

un fenómeno """"fico, que es a la vez factor y olmbolo del pmw•.w de la hllma11idad Nadie ignora, 

por otra parte, que en los paises capilalisias la urbani1.ación va unida a la polarización espacial, la 

población y IH actividades tienden a concentrarse en ciertas ciudades o regiones, dando como resultado 

la di1parid1d entre diferentes porciones del territorio. Sin embargo, y apew de los tkuquilibrlos que 

provoca, esta polarización se considera tan inevitable como la propia urbanir.ación, es decir, el lado 

negativo de 11 urbanización es la •espontaneidad", y el resultado al que conduce tal proceso, el 

desorden urbano En olras palabras, el dinamismo de las grandes ciudades no podria ni deberla 

romperse; solamente seria preciso canalizarlo y orientarlo. Frente a la urbanización e.rpontánea, la 

respuesta parece evidenle la urbanización coll.fcit11te, y con may"r precisión, la Planificación Urbana. 

UI Lenin, V.1. "VIII Con¡mo clo lo11ovicts de Toda Rusia", en Obns EICOgidn. ) l., 1.l; Molcú: Edi-de Len ..... 
Elllrujctu, 1960. Hg. 547. 



A pesar de lu opirúl'nes de los ideólogos oficiales, el desorden urbano no es más que la 01ra cua de 

un orden. el orden capitalisca, plantean de isual manera de una urbaniución desordenada prelenden 

disimular las causu profundas del caos urbano, es decir. la inupción brulal de la induscrialización seria 

el ori11en del desorden urbano. Esta es la idea principal que sirve de base a coda una serie de es1udio1 

IObre la evolución reciente de lu ciudades. Con con11d11 excepciones es1os estudios disimulan, sin 

embargo, lo esencial. induslrialización y urbaniución cons1i1uyen dos procesos socialea 

in1erdepcndien1e1, pero interrelacionados enire si, en sus carac1erisiicas, de 111 leyes fundamen11le1 de 

la sociedad donde es1in asentados El desarrollo de la industria y el crecimiento urbano son, en los 

paises capitalistas, el producto del impulso y la dirección ejercidos por una clase particular cuya función 

H acumular el capital: la burguesia. 

El 'desarrollo" que esta clase prerende promover no es el de la producción en si, sino el de llS 

relaciones de producción propias del modo de producción capiralista. Caracmistica de esta 

estructuración huta esre momento ha sido, el desordm. 

Esto no es nuevo. ya que, desde su inició de dominación el modo de producción capitalista ha dado 

lugar al desorden particular al desorden urbano. La especulación del suelo, la scgre11ación socioespacial. 

la congestión de la salubridad, el subequipamiento de las zonas de habital reservadlS a los obreros son 

contcmporancos al surgimiento de la revolución indusrrial 

Los motivos que desde hace poco impulsaban a la burguesia a deplorar las condiciones que se efectúa 

el crecimiento urbano ron muy simples. Como consecuencia espacial del orden social capitalista. el 

dellOrdcn urbano amenaza cada vez mas con dcsrruir este mismo orden, es decir, el espacio resultante 

del dominio de la lógica del beneficio esta a punto de convertirse en un obstaculo para la perpetuación 

de este dominio. 

Por ello, la ideología dominante aspira a que la planificación urbana aparece así claramente, tccminar 

c:on un fenómeno que adquiere el aspecto de una calamidad natural la anarquia del crecimiellfo 

11rbant>, prictica llevada por d Estado bur11ués. El objetivo, no es poner en entredicho los fundamentos 

del sisremas capi1alist1, lino ayudarlos a funcionar sin traba, por ello se deriva la doble función de esta 



planificación urballl buflllés: 1r1111f'omw 11 realidld csp1Cial sin necesidld de rrllllf'ormu 11 rellidld 

-w. mb bien al contruio, bu1Car los medios par1 no transformarl1; pretender tr1111formar 11 realid1d 

10Cial 1 travél de 111r111sfonnaaones de 11 realidld sociales, es decir. extender la idea de que el Esrado 

mej11r1 el modo de vida a tr1vés de pr<J8r11111S, pl111Cs, publicaciones, pero et llbido que muchos 

pro,tetos ~ncildos y expuesto• con gr111 1p1ra10 de proplglllda se quedan como suele decirse, 

"IObre el papel" o en 111 "carpetas y e1jones". Son alguftll de 111 aptitudes que 1om1 el Estado 

mexiCIRO en sus pollticu de pl1nifie1ción. esro lo veremos en el siguiente inciso. 

Por esto, la finalidld de la pl1nific1ción urb1n1 1parece clar1men1e. Como cu1lquier 01r1 príc1ic1 del 

1paralo del Est1do C1pil11is11, debe conrribuir 1 evirar la aplrición de lo macepiabfe. Lo i1111Ceptahl.• en 

esta situación conllicriva de violencia generalizada, más conocid1 con el nombre de Re1YJ/11Ción. 

Por ello, la pl1nitic1ción urbana e1pilalis1a esconde lo esencial· la urbanización no podrá estar 

rulmente planific1da mas que 111 iniciativas que las orientan cesan de ser privadas. En cuanto al control 

de 11 población sobre sus condiciones existentes, en panicular en cuanto a trabajo y vivienda. supone de 

antemano que esa población pueda tomar en sus manos la organización de 11 producción y de los 

intercambios o por lo menos de controlar aquellos que lo hag1n. Para esta doble perspectiva se 

con•iena en realidad debe exi1tir un factor pre•io: la expropiación de la burguesia. Para que asl la 

Pianifica.:ión urbana tenga los medios para transformar a la realidad espacial con necesidad de 

1r1nsformar a la realidad social y teniendo los medios de producción para tra11Jformarla mís 

racionalmente para utisfacer a I• pobl1ción socialmente. 

En nuestro pals, que es México, analizaremos en el siguiente apanado las diferentes paradigmas 

planille1das implementadas por el Estldo burgués, para solucionar de alguna m1ner1 los problemas 

urb1nos, en este caso. la vivienda, sin perder de vista la vivienda de autoconstrucción en Chalco. 

4.2 Planlneaclón lmpltmtnladaa en Mblco, 1910-1994. 

Pretendemos analiur dentro de este apmado, la institucionalización de la intervención del Estado en 

1111teri1 de ordenamiento territorial, que tuvo lugar en 1978 y que liene más de IS al!os de vigencia. En 

este l1pso, hin 1parecido tre1 planes al rúvel nacional en tres respectivos sexenios presidenciales: el Plan 



Nacional de Deurrollo Urbano, en el mand1to de J. lópez Portillo; el Pro8f11111 Nac:iollll de Dcunollo 

Urbano y Vivienda. 1984-1981 en el sennio de Mi81Jel de la Madrid, y el Prosrama Nacional de 

Deurrollo Urballo, 1990-1994. con Carlos Salinas de Gortui. 

,,2.1 El pri•tr Plan dt Dftal'l'llllo Vl'llano ea ti maRo de .. alllnu pan 11 Pnducc1611. 

(Plulllcacl6a Ecoa6mlca 11 Rft&), lt76-ltl1. 

A mediados de los seienta M qudiuba el periodo reccsivo. No se vislumbran altemlliva a cono 

plazo que pudiera aliviar la presión que ejercia el incesante crti:imiento inllacionario, el 

estr1J18Ulllllliento externo, el déficit agrícola e industrial, etc .. De igual forma, no se contaba con 

elementos suficientemente e1paces de revertir los efectos negativos de las contradicciones contenidu. 

Cuando el panorama er1 prácticamente desolador, el descubrimiento y nplotación de srandes 

yacimientos petroleros restituyeron la fe en el sistema. El derrame de sus recursos, se¡¡ún opinión 

oficial, habría de permitir hacer frente 1 connictos y secuelas económicas generada en el anterior 

periodo recesivo, además servirían para fortalecer y equilibrar las estructuru productiva, y de este 

modo, mejorar los niveles de vida de los mismos principios revolucionarios proclamaba11. Se esperaba 

surgieran nuevos mecanismos de autorrcgulación que lograran contrarrestar los efectos recesivos 

Desafortunadamente, debido 1 la ausencia de políticas coherentes, el estimulo del rubro petrolero sólo 

postergó las consecuencias de este estado critico. 

El au¡¡e petrolero, no pudo garantizar el desarrollo de un proceso productivo autosostenido, el sector 

1gricola no lograba desprenderse de sus viejos achaques, scguia operando a través de un minifundio 

ejidal poco productivo al lado de procesos altnmenrc calificados. Lógicamente esta desarticulación 

estructural coadyuvó aun más el crecimiento del déficit alimcntuio. 

Esta contracción obligaba al Estado a 1mpli1r su grado de participación, sin embarso, ante 11 

inoperancia de la estructura productiva y el a¡¡o1amicnto de la expansión petrolera encontró en el 

financiamiento externo la principal fuente de recursos, efec10 que al poco tiempo se revirtió ejerciendo 

una presión en mayor escala sobre el déficit público. 
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La reducción en el psto público úectó la participación del Estado en la inversión direcla, lo que a 111 

vez repercu1ia negativamente en los Indices de empleo, en la producción de bienes de capital, pero 

l\andamenlalmente en la capacidad para captar recursos que, asociada a la reducción de ingresos 

provocada por el peso de la deuda, impotibilitlba no tan sólo la reproducción ampliada sino la misma 

reproducción limple. 

El 12 de mayo de 1978 se aprobó oficialmenle el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1978136, 

inagurindose la institucionalización de la intervención del Estado en ma1eria de ordenamiento territorial 

sobre la bue de las alribuciones que le otorpban la tambiéfl recientemenle promul¡ada Ley General de 

Aien1amien10 Humanos. Era, cuando menos asl se supuso, el inicio de la aplicación priclica de un 

instrumento normativo que apenas hace pocos aftos antes era un foco de discordia y que ahora era el 

cimienlo y punto de arranque de las polilicas orientadas a restablecer la concordia enlre la elile 

empresarial y la cúpula gobernante. 

Uno de los mayores desaciertos concep1uale1 de la planificación 1erri1orial en México, fue considerar 

que la solución de la problemilica urbana conduciri iMludiblemenie a la solución de problemas 

económicos-sociales. Esta sobreposición de la estructura rspacial sobre la esiructura productiva 

dificuhó complelamente la aplicalidad en términos metodológicos, de 111 politicas en la materia 

Asegurar que el palrón urbano, ha llegado a ser disfuncional para el desarrollo económico del país dado 

su caricter centralizador, es caer en un determinismo espacialista Si las disfuncionalidad exisle es 

porque las mismas pricticu productivas así lo han determinado, y si se ha intentado su planificación es 

por que estas mismas disfuncionalidades son costos potenciales para quien dirige y decide sobre la 

pricticas productivas. Así, sobre la idea urgente descenlralización se insti1ucionali1.a formalmente el 

Primer plan Nacional de Desarrollo urbano. 

Aunque el plan ellaba integrado por cuairo temas centrales: el normativo; el estratégico; el de 

corresponsabilidad sectorial; y el de inllrumento jurídico, y pese a que cada uno de ellos es un elemento 

IJ6 Somwia de AIOnlalllielllOl """'"'-Y Obru l'Ublicas. PWI NKional de Deunollo Urbano 1978. \'Ol. I y 11; 
Méxic:D, D.F.: SHAOP-SPP, 1978. 
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impoctulte, centrvemo1 nuestra atención en el examen de los dos primeros para llllender la intllleión 

esuatégica, en la cuestión urbana. 
l. Nivel Nonnativo (Volumen 1) 

a) Diqnóttico y Pronóstico del Plan. 
Objetivos: 
- Rlcionalizar la distribución del territorio nacional, de lu actividades económicas y de la población, 

localiúndolas en las zonas de mayor potencialidad del país. 
- Promover el dnurollo urbano integral y equilibrado de los centros de pobllCión. 
- Propiciar condiciones íavorabln para que la población pueda resolver MIS necaidadn de Mielo 

urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano; y 
- Mejorar y preservar el medio ambiente para los uentunientos humanos. 
b) Ordenamiento del Territorio. 
c) Desarrollo Urbano de los Centros de ".oblación. 
d) Elementos, componentes y Acciones del Sector de Asentamientos Humanos. 
11. Nivel Estratégico (Volumen 11) 
a) Programa quinquenal del Sector de Asentamiento Humanos 1978-1982. 

- Conformar un Sistema Urbano Nacional constituido por subsistemas encabeZldos por una ciudad 
que funcione como centro regional. 

- Organiur lu ciudades medias y pequellas. 
• Proyectar un nuevo concepto sobre lo que deben ser los principales caracteristicu intraurbanu de 

las ciudades 
- Cuidar a la escala del barrio el uso del suelo. 
• Aumer¡IU el uso de los vehículos no contaminantes. 
• Dotar de 111u1 potable. drenaje, otros elementos de infraestructura y vivienda. 
• Elaborar Planes de desarrollo para todas las ciudades en especial las de más de 50,000 habitantes. 
• Estructurar la dotación dt: equipamientos y la infraestructura, dentro de la visión de sistemas 

urbanos. 
• Desarrollar nuevu soluciones respecto a la vivienda. 
b) Programas de Acción Concenada. 
·Programas de desconcentración territorial de la administración Pública Federal. 
• Pro¡¡ranm de estimules para la desconcentración territorial de las actividades industriales. 
- Proararnas de integración regional de servicios urbanos 
- Propamu de li11emas de enlaces interurbanos. 
• Programas de dotación de servicios ntrales concentrados. 
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• Programas de aprovcchamienro, conservación, desarrollo y regeneración de los recursos na1urlles 
que se relacionan con los ascn1amien1os humanos 

e) Programas de Apoyo a las prioridades Nacionales 
• Programas de doración de infraesrrucrura para las comunidades pesqueras . 

• ProlJfam&s de dolación de infraesrrucrura para los cenrros lurisricos . 
• Programas de do1ación de infraesrrucrura de apoyo a los energéricos . 
• Programas de apoyo a los puenos indusrriales . 
• Programas de equipamienro para la comercialización 
d) Programas a Convenirse con los Gobiernos de los Esrados. 

Como observamos en el Nivel Normarivo inregrada por cuarro subapanados, en el primero de ellos, 

referenre al diagnósrico, sólo se describen los aspecros fenomenológicos del problema. Es una simple 

mención de insulicicncias en los nil'eles de cobenura de los servicios en algunos cenlro urbanos y 

soslaya complc1ame111c el análisis serio de la relación causal entre los actores económicos y lis 

características de lil Uislribución territorial de Ja población No se cmilen elemenros que permitan la 

concep1ualizac1ón rigurosa y sustantiva Lógicamente. esta inconsistencia y superficialidad que le 

imprime al remitirse solmncntc a los esquemas flsicos sin considerar los aspeclos cualitativos redundó 

en un roral irmplicalidad del plan. En esra primera pane se lijaron los objetivos lo que resulraron 

paradójicos y contradictorios !iii tomamos en cuenta que sus pretensiones rebasan por mucho a lo que se 

puede esperar de un di.agnilslico ran poco fundamentado. 

En cuanln al ordenanrienro del rerrilorio, se prerendia lograr una disrribución do la población más 

armónica a panir de la inregrnción del Sisrema .Urbano Nacional, que prc1endi1 aprovechar el porencial 

y vocación de 1 J zonas urbanas L;t obrención de esra mera descansaba en las pnli1ic1S de 

despoblamienro de la Ciudad de México: en el fonaleci111ien10 de las ciudades menores; en la 

disminución de disparidades regionales; en Ja inducción del desarrollo de ciudades con polencial, pero 

sobre todo; en la reubicación de las activid?~es ~-roductivas y los servicios a zonas prioritarias 

Se apreció que la lílrca cenrral del plan consisrió en desalenrar el crecimienro de la ciudad de Mc•ico 

promoviendo la localización indusrrial en las ll~Ínadas zonas priorirarias, desgraciadamenre, la medida 

no vino acompañada de mecanismos operacionales que pudieran hacerla viable. No e•islió señalamienro 
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al¡uno en lomo a loa elemenloa que detenninaron la formación de los cri1erio1, como por ejemplo, la 

vocación del suelo, la disponibilidad de recursos nalurales, el grado de in1esración de tu ciudades, enlre 

OlrOI. 

En relación con el subapartado que correspondia al deurrollo de los cenaros de población sugirió la 

elaboración de planet de desarrollo en lodos los cenaros urbanos del pals con crilerioa de impulso, 

consolidación o regulación, según lu caraclerislicu dimensionales de la ciudad que se 1ra1aba, para con 

ello oricnlar su crecirnienlo y hacer más funcional la estructura urb-. El ordenarnien10 eapacial que se 

procuró bajo eslas lineas de acción fue insuflcienle. Es muy sencillo proponer que lodo• los cen1ro1 

urbanos cuenlen con un plan, pero es praclicamenle imposible su aplicación si las condiciones 

:conómicas y sociales privativas de subdesarrollo subsislen 

Por ultimo, las acciones del sector asentamientos humanos se referían al establecimienlos, ampliación 

de ia cobertura, promoción y fortalecimiento de los siguienles elemenlos reservas 1erri1oriales, suelo, 

vivienda, iníraeslructura y equipamientos urbanos, ecologia urbana, prevención y atención de 

emergencias, y participación de la comunidad Estas medidas obviamente demostraban que no se trala 

de acometer en conlra de los lllclores generadores del problema sino tralar de mitigar algunos de los 

efeclos que resultaran del aumento de la demanda de servicios y satisfacaores flsicos 

Con respecto al segundo Nivel Estratégico se planteo la formulación y operación de cuatro tipos de 

programas. El primero de ellos denominado Programa Quinquenal del Sector Asentamientos Humanos, 

1978-1982, se presentaban de nueva cuenra diez obje1ivos cuya principal debilidad estribó en la 

reiterada carencia de crirerios que contemplaban la viabilidad de !as propuestas a la luz de condiciunes 

objetivas, es decir, no consideraban la presencia de la relación que guarda la forma de producir. 

comerciar y consumir y a la dimimica de las ciudades 

Segundo, los programa de Acción Concertada buscaban solucionar problemas urbanos con la 

participación de vuios sectores subemamentales bajo los sisuien1es lineamientos: A) desconcentrar 

funciones fuera del valle de México; B) aplicación de larifas de bienes y servicios; C) dotación de 

servicios urbanos a aquellas ciudades cuyas características coadyuven a la dislribución de las actividades 
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-.ómicu y ele la pobllción; E) evilU' el deterioro de ecosi11emu M1Ct1aUdo1 por el crecimienlo de 

In ciudades. En este pun10 nos encon1ramos nuevamen1e con 101 mismos limi1an1a, no se el1boran de 

ICUefdo a mecanismo• estructuralcl, por tanlo no se especific:O la fiaerza molriz que se uliliuria para su 

llancionamiento. Asimismo, 1an10 los prosr1111U de IPOYº a lu prioridades secloriales como 101 

proplmU a convenirse con 101 pbiemo1 de 101 es1ado1 expresan lu millllU deficiencias, el primero 

de ellos pretendió salilf'acer In neccsid1des de equipamienlo urbana en aquella zonas que se 

consideraban prioritario dado su polenciaJ productivo. Obvi1111en1e no rebasó el nivel espacillista 

man1eniéndose dentro de la esfera secundaria. El sesundo luvo 11 finalid1d de fijar los lineamien101 que 

conduciran a una acción concertada de las entidades de la adminislración pública, los gobiernos de los 

estados y de los municipios, en suma, se convirtió, la isu~, que el lodo el plan, en un conjunto de 

compromisos ahuecados e ilógicamente formulados. 

Con respecto al Plan Bisico de Gobierno, 1976-1982. Para empezar, al i¡¡u1I que las anteriores 

pretensiones de planificación, que como se vio, han sido infructuosas, en este t1mbién liene "buenas 

intensiones", hablan mucho de "planificación" de todo lipo: proponen la confección de un plan nacional 

de empico y un plan nacionaJ de productividad; sugieren prosramas de diferente lndole como de 

pequellas obras hidraulicas, de comunicaciones, de mejoramiento del medio ambien1c, de 

apro,c.:hamienlo del tiempo libre. lodos ellos como expedienle anticiclico y medio de aumentar la 

riqueza colectiva, se¡¡ún el Plan Basico. Sostienen que la reforma administrativa será la manera de 

realiur el "plan' pues consideran que es el principal instrumento de que sirve el ¡¡obicmo para aplicar 

su politica económica y sociaJ y el que formula y ejecuta y vigila la prosramaciór. del desarrollo del 

pala. 

"Empero, ademas de esos buenos dek'Os, incurren en 11 inexactitudes, falacias, y posiciones 

demagógicas, como cuando confunden la productividad con una técnica en vez de tom1rla como lo que 

es, el resultado de aplicar alguna lécnica productiva; o 11 seftalar que .. .la relación precio-salario debe 

mantenerse inalterable, con lo que, al ocurrir que IOI precios continúen subiendo y que, sepn ellos, 

contradiciéndose,. .. el ullrio debe compenw el aumento en los precios ... que implica que no, ni por 
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uomo, se piensa en afectar lu utilidldes par• contrarrestar 11 tendenci1 alci1t1 de los piecio1, aún, en 

realidld, pro8fllllllldo 11 inflación.""' 

En realidld, Este Pl1n Bisico de Gobierno, no es un pl1n económico ni un propam1 politico sino, un 

resumen deurrollist• tecnocr,tico de metas ya establecidH en 11 polltie1 del gobierno, al servicio de 11 

81'111 burauesJ1. Ea simplemente una eKposición de 1lgunu necesid1des de hlcer mú estudio• que 1610 

ICfVirín, como siempre, para hlcer otro mb o menos; ul lo dest1ca Arturo Guillen • ... lo que se teni1 

termin1do no er1 un pl1n de desarrollo, sino, mis bien, un plan para el pl1n. ""' Ellos mismos dest&Cln 

que su "pl1n de gobierno" al ser presentado por un p1nido, • ... no es un plan<* gobierno en sentido 

estricto, pues este, en ri11<>r, sólo puede formularlo un gobiemo" 139, es decir, sacrijlcaro11 d~ci.•ione.r 

técnicu económicas 1nte una decisión netamente polltie1 de un p1nido. 

Asimismo, los elementos de política económica que se propuso en general Ñe, hlcia una mayor 

dependencia estructural respecto al e><tranjero, reconocer que las "fuerzas armadas se identificaban con 

la sociedad", entre muchas falacias. F.n resumen, reducen la planificación a la formulación de una 

cantidad considerable de planes y de programas aislados, a la creación de unidades de programación en 

todas las entidades públicas, y al establecimiento adrquico, disperso, de nuevos or11anismos. 

Entonces del ¿porqué una planificación al revés?, se~alaban que el proceso ideal de 11 planificación 

implicah1 elaborar la política general de desarrollo a partir de la determinación; primero, de 13 política 

m1croeconómica, se11undo, de las políticas sectoriales; tercero, de la politica de desarrollo regional, y 

cuino, las politicas de cada Estado, politicas que serian integradas por la Secretaria de Programación y 

Presupuesto en un proyecto de politica general de desarrollo, con base en el cual se elaboraría el 

progr1111a quinquenal y los programas anuales del sector públíco•<0, secuencia que es esencialmente 

correcta pues va de lo global a lo particular, pero que no se siguió, sino que se aplicó al revés, cosa que 

"' C-111, JoR Lui1. "La Punincación F.conómica ... • Op. Cit. pjg. 202. 
lll Guillen, Anuro. "Planificación Económica Mexicana•. 2da. cd' Mé•ico, D.F.: Ed. Nuestro Tiempo, 1976 P.tg.145. 
119 El 1>11. (M!•ico, D.F.) "l.ol 100 puntos del Pun B.tsico de Gobierno•, Slntcsis elaborado por 11 c:omillón rc:dllclofl, 
Mo!xlco, D.F.: Manes 2J de scplinnbrcde 1973. Págs ll·ll. Punto 1, IUbra¡ado mio (Periódico) 
140 S.P.P. Dirección General de Programación. PropucAa para la creación de un mcxanismo de planificación (nola No. 2), 
Mo!Jdc:o, D.F.: S.P.P., tM de íc:brcro de t977. Págs. t-2, 4·5. 

166 



cllot milnlDI 1p111111n, 11 llllallt, contradiciéndole que lo anterior, que •una vez fomlulldot los 

proyectos de pl'Oll'llllU sectorillea 1e11enale1 la Secretaria de Prosnmación y Presupuesto tendri a su 

car111 la int9lfldóa del proyecto de programas Se!lcnal de sobiemo""'· es decir, una secuencia que va 

de lo liflllllar 1 lo pneral. Y ali es corno 1e ha procedido, iellalllldo, como explielción· justificación de 

ello que "debido a lu limitaciones en tiempo que impone losrar (la elaboración del prosr11111 

quinquenll) ... es evidente la necesidad de ucrificar rigor en la tecuencia lclaica que debiera seguir la 

elaboración de un plan, en __..encia simultáneamente 1 la definición del modelo del pala al que 

upiruno1 y de 11 politica macroeconómica, ha sido necesario elaborar planteamientos de politica; en 

vez del procedimiento que aconscjaria 11 onodoilia, de elaborar 11 politica macroeconómica después de 

definir el modelo del pais y lu políticas sectoriales después de la macroeconomla. •m 

Por ello, 11 Planificación han sido planes sectoriales 1 mediano plazo, sin tener como lllndamento y 

directriz la política económica nacional 1 larso plazo. Por esto, el de una planificación 11 revés. 

"Si aleo pudiese sintetizar el contenido de e511 "planificación scc1orial" (que el gobierno prefiere 

llamar "pro¡ramación" aún cuando 5tri"'º unsu no sea la un. ni la otra) es que se trata de un esfuerzo 

e<:onomiable, y el m6s serio y avanzado ·en lo que cabe· hasta ahora, pero mil aparatoso que efectivo; 

es decir, no sólo es voluminoso e impreciso y vago en sus alcances, sino que, al igual que las 

pretensiones anteriores a la planificación económica de MtiKico, no establece cómo realizar lo que 

plantea. Es, en todo caso, una manera mis sofisticada de presentar los niveles del presupuesto que 

creen se alcanzari, pero se trata de "simples• ntrapolaciones, sin bue en una visión perspectiva, que 

solantenle panen de lu cantidades económicas logradas antes, independientemente de si son o no 

adecuados 1 lo que el pala necesita.•"' 

Por último, cabe destacar que dentro este periodo hubo fiebre por crear organismos "planificadores• 

de direrentes índole•, pues se lrala de una "planificación anárquica" que ha llevado a que todo siga 

141 S.P.P. Dito<ci6n ... encrode 1977, Op. C1t ~I· 20. 
142 S.P.P. Propama Quinqumal 1978·1912 y Programo Anual, formatos e illSUUCIMll. Máieo, D.F.: S.P.P., junio 1977 
Np.J.J. 
IU Ceoda. loo6Lul1. ºIA l'LulillceRón ... • Op. CiL P4 216. 
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•1/JflO/, pero ,,,.,,·; igual. por lo que toca a la existencia de una IOCiedJd capilalista atrasada, 

dependienle, atrofilda; petw, por cuanto esos rugo1 se han acentuado y han llevado a 1811diw la 

eirplotación de la mayoria de la población a manos de una minoría detentada del poder y del gobierno. 

•.Z.J El Proara•a Narlonal de Desarnllo Urbano y VMenda 19U-1911 romo p1rte de 11 

Reerie•llrl6n Neollberal de Artl\'ldad Produdlv1. 

Con usual exactitud de una profunda crisis, ahora en 1982, c:oincide con un cambio gubernamental 

administrativo. Aparecieron nuevos actores en el drama polilico y nuevas estrategiu y mecanismos de 

ajustes, que al igual que al régimen anterior, revenirian la inflación galopante, fonalecerian la 

producción, y disminuirian las demás abrumadoras deudas internas y e~temas, en fin terminarían con 

tantas y tantas contradicciones acumuladas. 

El nuevo gobierno inició su gestión bajo los lineamientos del Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE) y cuyos objetivos prioritarios fueron: contener el proceso inAacionario, recuperar 

nuestra capacidad productiva y reiniciar el crecimiento. Su elaboración daba una imagen de cierta 

autonomía en lo relativo a la elaboración de políticas y dirección de los procesos económicos, pero para 

nadien era e><trafto su estructura y contenido correspondían a las consideraciones previamente 

formuladas por el FMI (Fondo Monetario Internacional). Estas consistian en el manejo de la economía 

nacional bajo criterios generales de polilica económica neolibcral, lo que implicó el repliegue de la 

panicipación estatal como agente económico, la restricción del gasto público, la apertura comercial 

irrestricta, la e>dstencia de politicas monetarias estables (tipo de cambio, control salarial, bajas de 

interés, política fiscal, etc.). y el aprovisionamiento de facilidades para la inversión foránea. 

De ese modo encontramos de nueva cuenta una contracción del gasto público, control férreo de los 

salarios. una fijación de precios supuestamente realistas, en otro términos una liberación progresiva de 

los precios, una reprivatiución empresarial continua. 
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B8jo ate.,__ el Proarama N1eional de Deurrollo Utblno y Vivienda 1*-1988• ... inscrito 

dentro del Sistema Naciollll de Pluaeación Democr4tica, IUe formulado sobre la bue de una eltrate¡¡ia 

politKo«onómic:o coyunturml que ponía entre dicho el pretendido interés de dar conlinuldad a la 

pllnillc:lcián wfllno.re&ionll institucionalizada en la administración inmediata anterior a través del 

fonalecimiento de la rectorfa del Estado. Aunque mantuvo el mismo discurso planificador, la 

introducción de políticas neolibcrales rompió con el anterior esquema. Los puntos claves del Plan se 

estructuraron de la siguiente llllllCt'a: 

Oltjetiwal: 
Generales ª' Tran•fonn11 el patrón de ocupación 1errirtorial 
b) lmpulYr el ordenamiento y aegulación del crecimiento de los centros de población. 

e) Atender las necesidades básicas de la población en materia de suelo, infraestructura y equipamiento 

urhano. 

d) Combaair el deterioro de edificios, espacios abiertos y redes, y preservar los valores históricos y 
culturales 

Especifico s. 
a) Suelo Garantiur a todo• los mexicanos el acceso al suelo 

b) Zona federal. Fonalecer la rectoria del Esaado en el uso, aprovechamiento y conservación de la 

zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

e) Patrimonio Inmobiliario Federal. Sa1isfacer los requerimientos inmobiliarios de 11 administración 

público federal al utili7.ar inmuebles desaprovechados 

d) A¡¡ua Potable y Alcantlriilado. Consolid11 y apoyar el proceso de descentralización en la 

construcción y opcroción de los sistcmu de agua potable y alcantarillado y la vinculación de estos con 

la estructura territorial propuesta Ampliar los niveles de cobertura de los servicios y mejorar la calidad 

de los existentes 

e) Dorar de equipamientos a lu localidades consideradas en la estrategia de deurrollo urbano, 

principalmenle a fu ciudades medias y los cen1ros de in1e¡¡ración de servicios rurales 

1) Siaios y Monumentos del Paarimonio Cultural Rescatar, conservar y difundir valores hi•lóricos y 

artisticos expre5ados en silios, centro• histórico• y monumentos del patrimonio cultural. 

Estratt1la1: 

1" S.P.P. Plognma Naaonal de Deunollo )" Vi•icnda. l 91U-1988, MCJUco. D.F.: S.P.P./Subscctcula de Pla,_illn del 
~t9Hl 
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ans.-•1nto T•ritorill. 
1. CulCMritlicu par ,..., y llllllllo de la población. 
a) Ciudadll Gruida. Reaular el crecimiento de ciudades con mb de hlbi!Wlla 
11) Ciudadlt Medial. Fonllecer y dNeniflcar las actividades económicu y dollr de recweoa y 

~ IUllcilMes a 50 ciudadel media para que ie COIMcrWI en - l*llrDI de daurallo 
,..ional. 

e) Cenlroa di apoyo. Centro que no superan lot 100 mil habitantes, destillldot a completv la polltica 
principal de impul111 a lu ciudadel rnediu. 

2. Caracterilación de Pollticu Aplieables. 
a) Polflica de Delcentl'llización. Postula promover la descentralización económic:a y dlmosrMlca a 

tram del COlllrol de la ZMCM; consolidación de Ciuadalajara, Monterrey y Puebla; y el impulso 1 las 
ciudades medial. 

11) Política de Prelleción de Semc:io1. 
J. Politice de Atención a Zonu Prioritariu. 
Zona Critica Utbanls- Rurales 
Onlell••lnta de io. CtwtNI de Poblac1611. 
1. Fortalecimitnto de la Planeación y prosrunación Ulbana local. 
2. Normatividad y Control del Suelo. 
a) Suelo urbano. 
b) Re.va tanitoriala petrilllOlllala. 
e) Mejoramiento urbano intcarado. 
d) Aprovechamieflto del patrimonio inmobiliario federal. 
l. Zona Federal 
4. Aaua Potable y Alcantarillado. 
a) DacentralizKión de llinciones y reaarsos 
11) Detconcentración territorial. 
e) Incremento de coberturas. 
d) Criterio• de financiamiento. 
e) l'ropUllU de fomenlo. 
5. E.ppamienlo Urbano y Edificios. 
6. Obru en Sitios y Monumentos del Patrimorúo Cultwal. 
a) ln-.rio y catilo¡¡o. 
11) Obru de mtauración de propiedad federal. 
e) Ollru de mtauraci6n can participación de la c:omunidad. 
d) Obru de nslluraCión de centros culturalea. 
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e) llevitaliaci6n de centros hill6ricx>I. 
1) llutu Hillóricu. 
Metu. 
1. Onllnlmienlo Tenitorial Urbano. 

2. Suelo Uitlano. 
a) Normatividld y control del IUdo. 
b) Rnerwa tenitorialea patrimonille1. 
e) Mljcnmienlo urbano intepado. 
d) Aprovechlmiento inmobiliaria federal. 
e) Zona fildenl maritimo-tenealre. 
l. Equipamienlos Urbano y Edificios. 
4. A¡ua Potable y Alcantarillado. 
5. Obru en Sitio• y Monumentos del Patrimonio Cultural. 

A lo lar110 de los nueve capitulos que ¿(,mponen el proparn1 se illliatió en concebir al impulso de 111 

ciudades medi11 como la alternativa que pennite transformar el patrón de ocupación territorill y regular 

el crecimiento de los centro• de población. Concepción razonable IUCBO de dia¡nosticar que el agente 

causal de la probl~tica territorial es la elevada concentración económica y demo¡¡rülca en la ciudad 

de México 

El pro¡¡rama pretendia que las ciudades medias se convinieran en centros de desarrollo rel!Íonal sobre 

la base del impulso a sus actividades industriales, agropecuario y turisucas, con objeto de redistribuir 

para el aik> 2000, 4 millones de habitantes que de otra manera se asentarían en lu principales areas 

metropolitanas. 

Este planteamiento manifestó imprecisiones muy serias, primero, no existió un anilisis lo bastante 

l\mdamentado que permitiera definir el fortalecimiento de las ciudades medi11 como la estrategia idónea 

para loarar el ordenamiento urbano deseado, es decir, no hubo indicadores convincentes que nos 

sellalen su ¡¡rado de integración y su potencial desarrollo, por tanto, el peso real que pudiera tener en el 

proceso; 5C11Undo, la estrate¡¡ia se desvinculó 11 proponer alternativas que no colllidcraban el desarrollo 

urbano como un proceso global que comprenda a todos y cada uno de los centros de población, por 
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.;.mplo, 11111 11111111• _.... de reorienlar el crecimiento de la ciudad de México, el proarama tan 

ICilo se timit6 a proponer una reducción real de los factores de atflCCión, particularmente la reducción 

del psto fedcrll que M detlinlba • la zona; ljuur precios y hriíu de MrVicios y ~ públicos; y 

aplicar uu política complaciente para la autoriaci6n de lu inverlionel. Ellu medidu mú que 

orienüdu a buscar un onlcnamiento utbano integral tendieron a ljpldiur los problCRlll existentes. Ni 

coadyuvaron 11 íonllecimiento de las ciudmes mediu, ni permitieron incidir eíectivamente sobre su 

crecimiento. 

Elle nuevo prognma de desarrollo urbano, inscrito dentro de un contexto econ6mico decadente, no 

sólo íonnaba pane de la estrategia económica y aocial del PND, sino que ademú era la versión 

dcu¡¡regada de la política encaminada a descentralizar en el territorio las actividades productivas y el 

bienestar socill, de ese modo, sus disposiciones se sujetaron y a la vez que fünalecian • los linean1ientos 

que en ma1eri1 económica establecía el Ellado. Principalmente a aquellos que supuestamente actuarían 

en favor del abatimientl' de la inflación y la inestabilidad cambiarla; de la protección del empleo, la 

planta productiva y el consumo bUico; y por último, de aquellos que propiciarían la recuperación de la 

capacidad de crecimiento llObre baMs diíerentu. Cabe recordar, quedaba lejos la era de la famosa 

•Alianza para la Producción", época de bonanza petrolera, de filenes invenionea en polos de desarrollo 

y de consolidación del aparato planificador es111al. Ahora la situación económica vigente era mucho 

más deplorable, y los métodos de conducción radicalmente distinto. Las altas tHa bancarias, la fuga de 

capitlles, el desplome de los precios del petróleo, pero fundamentalmente los e•cesivos niveles 

alClllZldos por la inOación, acompallados de una posición estatal neoliberal, condujeron a la aplicación 

de estu medidu, de11inadas a reducir la inter\'ención del Estado. Mediante la reducción del gasto 

público y el aumento de los in¡resos del 1obierno a travél de la recaudación fiscal y del continuo ajuste 

a precios y hriíu de bienes y servicios püblicos y la privatización del sector estatal y la eliminación 

listcnútica de los 111bsidio1, se determinó lo¡¡rar la rodillribución territorial de los núcleos y por tanto el 

~o de loe centros utbanol. 
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E1 irónico - como 1e lllllllenia el diecur10 planificldor aún cuando ya el Elllldo daba muestru de 

su retiro del puioruna económico y cuando er111 insuficientes 101 recur101 pua financiar 111 metas más 

modestu. 

El ¡obiemo mexicano, infatigable defensor del intercs social, olvido que la primera condición que 

exip una buena planificación es la nl11cncia de una verdadera voluntad polhica y de recuoos humanos 

y materiales suficientes. De la pl111ificación de la abundancia pasarnos a la planificación de adversidades 

para polleriormente planificar los paliativos. 

En resumen, el plan, al igual que su antecesor, no cumplió ninguno de sus propósitos. Lejos estuvo 

ele amortizar el desarrollo económico y social con el crecimiento de las ciudades. El error, dejar que el 

sector empresarial se mantuviera siempre al margen del programa. 

4.2.3 El Modelo PrivatiZlldor y el Plan Nacional de Desarrollo, 1990-1994. 

La incertidumbre económica al final de los 80 · s imponia el replantemiento de las estrategias sobre la 

base de una actitud estatal mb panicipativa, por desgracia la postura del gobierno ha sido radicalmente 

distinta ya que de adoptarla contravendría sus principios mis elementales 

Al asumir la presidencia Salinas de Gortari, en cumplimiento del imperativo constitucional y de la 

obligación que impone la ley de planeación, al igual que su antecesor. trajo consigo su propio plan, que 

segun versiones sociales, mantenla el propósito de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

población. 

El fenómeno recesión con inflación padecido por muchos allos motivó al Gobierno Federal, a 

radicalizar sus estrategiu buscando cellir su papel de mero gestor social, coto es, dejar de actuar 

libremente a las fuerzas de mercado y restringir de manera significativa su participación en la vida 

económica de la nación. Propósito que está dado conforme se aplican las lineas de acción contempladas 

enelPND. 

Se aprecia claramente que es el liberalismo económico el instrumento teórico con el cual se ha 

disellado la politica económica. Al E11ado entonces le corresponde exclusivamente el puesto de gestor 
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público, por ai pene el sector privado 11 el único encaraado de lu actividada pniductivu, COll*Cilln 

y ftnandlfu, miemu que el teetor IOCial 11 scntencilda a la venta eterna de w !berza de tnNjo. 

Llama la atención que lu empre11s paraestatales se vendan por incosteables cuando en manos 

priwdu multan muy rentables, uimismo, que dejen de ser patrimonio nacional bajo el pntnto de no 

.., prioritariu. Cabria preguntarte, que sé entiende por prioridades o cuiJes son tu aiyaa, ya que 

c:urio-.ile no ae 11pecifican. Ea increlble que entidades estratégicas como tu ballcariu, lideM¡icas, 

turi11ic:.u, etc., se hayan convenido de la noche a la mal!ana en no prioritariu. 

El lilluro que ae presen11 es poco alapdor, la carencia de insumos reduce la planillc:ación a simple 

perola polilica. El porvenir de un pueblo ni debe depender de la buena voluntad empreaarial, ali como 

tampoco de la firma de pactos de concer11ción ya que una economía de mercado no reconoce 

voluntades y por su puesto todu las iniciativas. 

Ali puet, la política central de este sobierno e116 empellada en asisnule al Elhdo runciones 

puramente adrninillralivas y ampliar el acceso de inversiones privad11 a sectores o meu que antes eran 

de su completo dominio, por lo tanto, atenuar la crisis y promover el desarrollo mediante cualquier 

pr6ctica planificadora que bu!1Que redimir a la clase obrera estar6 de antemano destinada al fi'acuo 

El prosrama de reordenamiento de los asentamientos humanos, estructurado a partir de los objetivos 

y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Dessrrollo, 1989·1994"'. lo caracteriza un elemeuto 

b6sico: su elaboración y desarrollo se enmarcan dentro de la polilica económico-social de cone 

neoliberalist1, lo que representa, en comparación con planteamientos anteriores, no un refor:r.amiento 

lillemitico de su car6cter indicativo, sino la culminación de ese proceso. Con el propósito de 

ftindamentar tal afirmación rescataremos sus punros venebrales. 
OllJetl\'OI. 
1. Transformación territorial de los asenramientos humanos. 
• Encauzar la actividad económica hacia lusares óptimos por su disponibilidad de recursos. 
• Procurar la coordinación intersectorial para atenuar erectos territoriales. 

•••s.r.P. ºPlan Nacional de Desarrollo 1919·t994º. Mbico, D.F.: S.P.P./Sublcctetarla de P!aneKi6n del Desarrollo y 
del"""""'~· t989. t4l ... p. 
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• COlllOlidlr los li11emu urbano-regionales e impulur los conedores ec:onómieos. 
• Fottalecer lu ciudades mediu. 
• Rqular el CNCimiento de lu zonas metropolitanu . 
• Fottalecer lu U- rurales mediante 1pOyo1 a c:enroa de intqr1eión urbano-rural. 
2. El mejoramiento de la calidad de servicios urbano1 
a) ~nictura urbana 
- Propiciar que lu acciones en la materia sean «'118111911tea con loa propmu de desarrollo uibano. 
• Ampliar 101 niwles de cobertura 
- Consolidar el proceso de deaccntraliiación en la construcción y operación 
- ModemiW" loa mecanismos de dotación, opertción y conservación de los lillemu 
- Ampliar la panicipación de lu comunidades. 
• Promover esquemas de financiamiento. 
b) Equipamiento urbano 
• Propiciar la dotación a lu localidades del Sistema Urbano Nacional 
• Orientar la dotación mediante normas y programas coordinados con los gobiemo1 locales. federales 

y la comunidad 
• Hacer uso mb eficiente de los recursos públicos y sociales en su modernización, producción y 

conservación. 
c) Vialidad y transpone urbano 
• Lograr el desanollo de 101 sistemas viales urbanos jerarquizados. 
• Estructurar adecuadamente la vialidad urbana. 
• Lograr una adecuada organización, complementariedad y vinculación de 101 sistemas de transpone 

urbano colectivo 
d) Silios y monumentos del patrimonio nacional 
• Avanzar en el inventario y catalogación de los monumentos de propiedad federal y los bienes 

inmuebles 
• Difundir los valores de los centros históricos. 
• Establecer los convenios de cooperación para la difusión de los valores patrimoniales en 1odo1 los 

estados 
e) Patrimonio inmobiliario federal 
- Garantizar la preservación de los inmuebles federales. 
• Garantizar la conlinuidad de los servicios públicos a que se encuentran efectos de los inmuebles de 

propiedad federal. 
3. Fonalecimiento MuniciPll y Desarrollo de los Centros de Población 
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• Apoyar a los municipios en cuando a la dolación y operación de los servicios públicos; la 
ldminis1ración libre de haciendas; y la formulación, aprobación y adrninis1ración de los planes de 

desarrollo . 
• Promover que los c:en1ros de población del Sistema Urbano Nacional cuente con los prowamu de 

desarrollo ulbano actualizados. 
• Definir y poner en príctica prowamas urbanos que atiendan las necesidades básicas de wupos 

sociales mis pobres . 
• Propiciar la panicipación concertada y solidaria de las comunidades en la formulación, ejecución y 

visjlancia de los planes de desarrollo que las afectan. 

1E11n1111a. 
Estr11egia de Reordenamiento Territorial 
a) Impulsar el desarrollo de sistemas urbano-regionales altemalivos a la región centro. 
b) fortalecer los corredores de desanollo económico, y los enlaces in1erregionales que aportarán una 

estructura bisica para el impulso a los sistemas urbano-regionales, favoreciendo la intercomunicación, 
Ja difusión de innovaciones, y el logro de las economias de escala y aglomeración 

c) Preslación jerarquizada de sel''icios 
Es1ra1egia para el mejoramienlo de Ja calidad de servicios urbanos 
a) lnfraeslructura urbana. 
· Orienlar el crecimiento urbano hacia áreas en que la infraesrructura represenla menos costos. 
• Habililar reservas terriloriiles. 
• Propiciar la do1ación de infraeslructura a través de conversiones 
b) Equiparnien10 urbano 
• Se presel'\·ará y consolidari el equipamienlo exis1en1e. 
- Se mejorará los servicios en las ireas urbanas y rurales, con el minimo de inversión. 
• Se actualizarin e implementuin reglamentos de construcción adecuados. 
• Se asesorará a los municipios en el desanollo de programas y proyec1os de prevención de desabres. 
c) vialidad y transporte urbano. 
• Concertación con gobiernos locales, el sector privado y la comunidad programas inregrales de 

vialidld y transporte. 
- Realizar un programa de accesos viales a zonas urbanas marginales. 
- Establ_,- sistemas lerminales y estaciones de preferencia para el transporte público. 
d) Sitios y monumentos del patrimonio cultural 
·La arención priorilaria de aquellos inmuebles federales de in1erés nacional. 
• La incorporación de los seclores social y privado a la conservación del palrimonio cultural. 
• La consolidación de los cenlros hislóricos en el muco de Jos planes de desarrollo urbano. 
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Ellrateaia de fonalecimieruo Municipal y de Desarrollo de los Centros de Población 
a) Apoyo a los centros locales de orientación del desarrollo urbano. 
• Convenir anualmente la programación de las acciones de deurrollo urbano en los centros de 

pobllción prioritarios . 
• Establecer planes y programas parciales de desarrollo en las zonas urbanas deprimidas. 
• Promover que lu leyes urbanos relativas a la panicipación popular se hagan eíectivu. 
b) Deurrollo de los centros de población 
- Impulso a las ciudades medias 
• Consolidación. Fundamen1almente para los centros en donde se ha hecho una explotación 

inconveniente de recursos 
• Regulación. Politica para las ciudades grandes orientadas a desarrollar su crecimiento. 
c) Modernización urbana 
• Actualizar y dar vigencia juridica plena a los planes de desarrollo. 
- Construir reservas territoriales para el desarrollo urbano y regularizar la 1encncia de la tierra 
• Construir viviendas de inlerés social, generar programas de auloconstrucción y crear paquetes de 

materiales. 
• complementar y mejorar la operación de servicios urbanos 
d) Atención inlegrada a zonas prioritarias 
• Formular programas parciales de desarrollo urbano 
- Dotar de electricidad. agua potable, alcanlarillado, alumbrado y acceso vial 
- Instalar unidades buicas de salud, educación, abasto, vigilancia y recreación. 
- Conservar y restaurar áreas naturales y jardineras 

Se ha insis1ido que de acuerdo a las condiciones que presenl• los centros de población en México, es 

ncceuria la aplicación de polilicas de reordenamiento urbano que verdaderamenle alaquen los 

problemas de fondo, para ello deben cumplirse las premisas siguienles a) ldenlificar los origenes 

causales que delerrninan el componamienlo del fenómeno urbano para la subsecuenle formulación de 

estrategias; b) volun1ad polllica; c) disponibilidad de recursos. La ausencia de alguno de eslos 

elemenlos hara que el plan sea prácticamenle irrealizable. En esle lenor cabe pregunlarse, cuáles son las 

posibilidades reales de reorieniar el curso de nueslro patrón urbano sobre la bue del programa en la 

materia propues10 en este sexenio cuando evidencia: primero, deficiencias en su eslructura 1écnica

metodológica; segundo, marcada linea politica; tercero, condiciones materiales insuficienles. 
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A través de nta concepción ae pretende reivindicar lu filerzu de mtrCldo oomo fKtoret 

delenninantea del deaurollo, lu cuales supuestamente han sido inhibidas por lu acaivu rqullCionH 

impunta por el Ellado en 111 crecimiento y en sus aportes al desarrollo. 

Por lo tanto con el modelo neolibcral tenemos que: 1) Contradicción sfobal y rcorientación del ps10 

e inversión público (ae consideran altamente improductivos); 2) Ac;en1uado control sobre el Incremento 

a sueldos y salarios (ae consideran una de las causu centrales de la inflación); 3) Liberación de precios; 

4) Apertura a lu corrientes de capital y de mercanclu provenientes del exterior; 5) Polltica monetaria 

restrictiva en lo interno y de fuertes fluctuaciones frente al exterior con el fin de mantener ciertos 

niveles de competitividad en el mercado inlemacional; 6) Modernización del aparato productivo con 

una significativa participación del capital intemacional; 7) Tendencia a privile¡¡iar la producción de 

determinadas mercancías nacionales con el propósito de aprovechar ciertas ventaju comparativu en el 

mercado mundial .146 

Esto, bajo el arsumenlo de que se deben de dar máximas facilidades al capital con el fin de que ae 

sienta alentado para invertir 

La aplicación de esla política neoliberal durante esle sexenio ha senerado la desaparición de múltiples 

organismos y empresas de fomento económico y social, se ha cometido una serie de excesos asociados 

con la desincorporación de una serie de empresas productoras y comercializadoras de bienes de 

consumo masivo como Industrias CONASUPO S A., lnsenios Azucareros: diversas compallias de 

productos pesqueros; Alimentos Balanceados de México S.A.-"' En su lusar ae implementa el 

Programa Nacional de Solidaridad, según cons1iluye el principal instrumento para combatir la pobreza 

extrema 

1" Dllllal1lanle Lcmus. Carlos. "Ptablemáli<a Urbana y Panicipación Estala!" (Ponencia). VI Seminario llOl>re -~ 
Ullienl las pandes ciudades de ~xico en el marco actual del ajuste estructural. l!Ec·U.N.A M.; Ml!xico, D.F.· 2~ de 
di<ienae de t 992 ..... 6 
'"Gamboa Ramlrez. Ricardo Scnicioo ptiblicos U_ y Pth'lli1ación: una visión históricl CIOftllllrado (Ponencia). VI 
Seminario sclJle l!conomla Uiti&na'. tu lfllldes ciudades de Mtxico en el man:o l<tllll del aj- CIUUClwal. tlEc· 
U.N.A.M; Ml!lllco, D.F.: 2~ dedici<mlJR:dc 1992. !'Ap. J~. 
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Uno de los pstoa c¡ue en ,YOI' ando se consideran lltamente improductivu, son lu c¡ue • reficnn 

11 deurrollo urbano-regional, 
1

aunque en el plan de desarrollo urbano se mencione 111 cstrstesias ha 

seauir, pero en ralidad, en el ~elo neoliberal, consiste en una severa restricción presupuestaria para 

atender el actual desec¡uili"fio urbano-reaional y para atender adec:uadamente el crecimiento 

exponencill de lu ciudades, eji upec:to1 de viviendu económicas para trabajadores, educación, ulud, 

qua. alcantarillado, dotación ldecuada de diversos servicios públicos y ai mantenimiento, vi&ilancia 

contra la delincuencia, sobre e•plotación de 101 recurso• naturalea de estu úeu c¡ue trastocan el 

equilibrio ecoló¡¡ico senerando mayor contaminación de aire, •su• y suelo. 

En toda sociedad, el uso ~e los recursos, su disponibilidad y aprovechamiento, se encuentran 

ntrictamente condicionado pof el modelo de acumulación visente. En Mé•ico a lo luso de su historia, 

la relación de recursos-espacios se ha supeditado a criterios gubernamentales de orientación capitalista, 

lo c¡ue representa c¡ue dicha relación se ajuste a las restricciones o concesiones c¡ue dicte la propiedad 

privada. En esta administracióri, donde el neoliberalismo es el cimiento sobre el cual se han estructurado 

los programas, cualquier ini~iativa tendrá el propósito e•plicito o embozado, de contribuir al 

desplazamiento económico del Estado y el fonalecimiento de poderosos grupos empresariales. Toda 

vez c¡ue se avanza en el adelgazamiento y repliesue del Estado las posibilidades de aplicación y buen 

losro de lu estratesias de reordenamienlo urbano disminuyen. Al perder autonomla económica el 

volumen de recursos susceptibles de ser planificados en aras de lograr un deurrollo coherente se ve 

afectado. No basta con ejercer atribuciones coercitivas o establecer "convenios• entre Helores para c¡ue 

en realidad el plan funcione, el Estado debe tener sus propias fuentes de recursos para asi de alguna 

manera atenuar los efectos de los desajustes y desequilibrios propios del mercado. 

4.2.4 .;Funcionan Rralmente IH Polilieas Habltadon.les! 

Mencionamos en el capitulo 11 las políticas habitacionales inplementadas por el gobiemo federal, 

durante estos tres sexenios. Veamos ahora si realmente funcionan estas politicas en solución a la 

problem•tica de la vivienda. 
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Mexico fue del crecimiento económico al cs1ancamien10 y de la estabilidad a la crisis, durante esfl' 

periodo. el control hegemónico del Estado sobre la vida politica del pais disminuyó. La bonanza 

económica de Me,ico rerminó Como la siruación económica del pais se de1erioró sin haber hecho 

realidad los sueños de bienesiar del eíec1n de golcro contemplado por las politicas económicas de 

posguerra, la arena polilica se convinió en el lugar para el aho grado de confliclos y movilización 

social. 

En esta siluación. el Esiado no podía apaciguar a los gmpos sociales sólo con programas de vivienda 

Los problemas eran mas agudos para cienos gmpos sociales y la capacidad de ejercer presión tanto el 

sec1or obrero como de 1.a población ~e escasos recursos habia aumenlado La población urbana de 

escasos recursos )íl no estaba .. c~n,stitirj~~.c~~r .. recicn llegados para quienes la viila ci1adina significaba 

una mejora irnportanl~ en, su~ c~n~iC,i.oii~~·:ci_e \ic~·a :" 
Con L111c¡ Echc\·crria.,.~n .. 1·~·1~~1~~¡~~ d~ .(l,··Í,~~i.cl~ ·. ~~ .... i1~1pl.anro en el. articulo l 2J fraccion XII. de la 

. : ·:~ . .. ' . ·- '·· - ' 

Cons:i1ucion ,\lcxkana. la .m~'~itiCación·r .. crCació~.de l,a 1.11(1s importan1c institución pa1;1 la \'iviemht: el 

INFO:-.~\VIT ,\si c.0111.0 !~.Ley de .~somarnienl()s llumaÍ1()s se aprobó para facilirn1 las pohrica, de 
' . . 

regularización :d~,.I~- '~~~!,ª. p_ara,~~h'.!!·a~:I~~ i'º·'.i~tJc:H_~,~~ ~~gu.J~1ri~í1.ción tle !ª Íicr~a a farnr. de la poblii~ión 
urbana de esca~~s reéUrsos . Pero ~i1 ícalid,Hd,: no ~~ il11Pl~nro en sl1 totalidad La ,crCación de. csrc.• , .. / •" '. "': ·' ·._. \'' _. ,_.o.~ - · .. - ·' ·"! •. ·~ , . • - • , . 

organismo fue )li_c~ rec!bid~ P?r,~f sCCr~lr p~i~atlosa que las.construcciones las 1cíllizarh1 el. sc~.ror 
;.·1:1·... ·'.';.,·:':-·"""·."" ... -1, .... :· ' - . 

cons1nrcci~~·Y"~1¡1i1ieud" ª~!.1• r~a1iz~,ció11 }: e>b1enc,ión de.la plusl'ai.ia por"ª"" del _capital cónsirucior. 

Las poli1icas duram~ esrcpe;i~·dÓ bcn~flciaroncn su 1oialidad a la clase media, a los lideres de los 
-. . . , - --.- , :. _-. -."·:' , .. ';ti . ·' ·~::··. ·. ·· .. :. .. ·-•. ,''- _, ."" . ' '.': ". -.' '. . _- . . - , - . . . 

trabajadores· como' el sect()r pril'ad();: legitimaba las acdonés gubernamentales, ya que en apariencia 

obligaba, a lo~. ~~;r~n~~·~ .. ~~g~~.- ~~r ~no: '~, c~p1pla~ian .asimismo a escas pu~s podian "mos;rar'.' su 

contribución ai bf~ri_es!~.r--.~-~-~tOS>frab·~~~-d~~-~s ... ~~áC.a!·~am.enrC·~~in ningún costo .. 'Y. ~!1 c'onsecucnéiu · 

resull~ban ,foac,ce,si.bles para lq~. tra,baja,dor~s d.e •.ncn.".r~s in¡;r~sos 
Eche\'erria d~jó . ~I, cal'¡¡o<, sin .,h~~er,, .lo¡;rn~o .la rcvisación politica y ,ccon_ómica que_ propuso 

inicialmente 
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En cuanto a L6pez Portillo ( 1976-1982), su preocupación por adminl11rar la riqueza y promover la 

eficiencia de los orpnismos aubcmamentales se vio reflejada en su intervención más bien tímida en 

tnllcria de vivienda, en particular si se toma en cuenta la cantidad de recursos que tuvo a su disposición 

durante el auge petrolero. En 1981 se creó FONHAPO, se discutieron, emitieron y publicaron planes y 

programas para la vivienda, pero sólo aJaunos de éstos se pusieron en prictica. En 1978 fue aprobado 

el PNDU pero termino siendo más retórico que reales, ya que durante este periodo tanto la 

construcción de vivienda como la regularización de tenenos se dieron en menor medida que en el 

periodo gubernamental anterior. Se puso en énfasis en crear planes y programas que no se traduclan en 

acciones, lo cual se debió en parte a la recesión económica de 1976-1978, asi como al tratado que linno 

México con el FMI, ya que no se daría más inversión a este sector por ser improductivo 

La situ>ción con Miguel de la Madrid (1982-1988), se presento mis grave que la de sus 

predecesores, al recibir un pais en crisis económica y a punto de entrar en una de tipo politico, la 

importancia de intervenir en materia de vivienda se vio remplazada por la sola determinación de 

mantener el nivel de los salarios, asi como su valor adquisitivo. La actuación De la Madrid en esta área 

se limitó tanto a la aprobación de una ley !IObre la vivienda y a un Plan Nacional de Vivienda. 

Por otra parte, el !lObiemo De la Madrid se enfrentó al impacto económico y político causado por el 

terremoto que sacudió a la ciudad de MéKico, de Jalisco y Guerrero en 1985 El gobierno de la ciudad 

de México en particular y los dirigentes políticos en general recibieron una severa critica por la manera 

tan poco apropiada con que enfrentaron en un principio el catástrofe. La presión de los gmpos humanos 

que resultaron afectados por los sismos se concentró en la petición de vivienda En primer momento el 

gobierno se vio obligado a incorporar las demandas de dichos grupos, por lo que puso en marcha 

diferentes programas como; "Programa Emergente de Vivienda Fase 1 y 11"; "Programa de 

Reconstrucción", "Programa de Renovación de Habitación Popular"; el cual tenlan como objetivo tratar 

de resolver esta situación Lo cual dio como resultado negativo, ya que en la actualidad parte de la 

población afectada en ese allo, sigan luchando hasta ahora por una vivienda y que el gobierno federal no 

ha podido resolver este problema. 
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En el sexenio de Salinas de Gonari, el programa cenlral fue: Programa Nacional de Solidaridad, este 

programa se concentró en la esperanza de 17 millones de mexicanos que sobreviven en la pobreza 

extrema y 24 millones viven en la pohreza; realmente esle programa que detine como objelivo principal 

el ataque a la pobreu extrema 1uvo que mencionar, desde la primera fase del balance de su 

implemenlación, cuanlos mexicanos que vivían en tales condiciones habían abandonado la miseria para 

1ransi11r a un nuevo slatus de sobrevivencia y desarrollo; y a final del sexenio nos mencionan que 

entramos 11 primer mundo, sabiendo que enlramos en realidad a una crisis económica que recae en las 

espaldas de los 1rabajadores. de loda la población en general; ¿fue eslo suficienle? ¿Qué ha pasado con 

los niveles de alimen1ación popular?. Duranle este sexenio tan sólo en el D.F. "entre agoslo de 1988 y 

agos10 de 1990 el volumen per capita de alimentos adquiridos se redujo en 1.911/o. .. al nivel de los 

productos se ha clasificado como fundamenlalcs en la dieta del consumo de las familias pobres del D F 

se detecló enlre ofras cosas que· el frijol tiene una reducción del 43.34% del volumen adquirido .. Ja 

leche, cuyo volumen adquirido se redujo 14 36% ante un incremento de 183. 76% de su precio; la 

tonilla de maíz con una reducción en el volumen de 1 63% y un aumento de 148 S7% en su 

precio "U•, así como 01ras mas pierde la población en volumen de compra y su drastico incremento en 

su precio El indicador incontraSlable sobre los niveles de vida de la población y con ello de las 

capacidades de una sociedad delerrninada para atacar el problema de la miseria, es el de los salarios 

"En 1989, el nivel salarial de los aftos 1980 y 1981, apenas el 43% del nivel experimenlado en 1976. 

Los salarios induslriales han perdido un 48 5 de su poder adquisitivo entre 1981 y 1990 y, entre 1989 y 

1990, el salario ha vislo perder un 21.63% de su capacidad de compra. •1 49 Menciono esto debido a que 

la paMe de la vivienda enlra denlro de la canas1a básica del trabajador, y si las condiciones de otros 

elementos de esla canasta no están al alcance de la población trabajadora, 1.que será de la vivienda?, la 

solución ante esle problema, el Es1ado, como lo mencionamos en el capitulo 11, implemenla diferentes 

programas como· Vivienda progresiva, Lotes con servicio, vivienda mejorada y la modalidad del crédito 

141 Mosucl, Julio. "Cinco crilicu Solidanas a un programa de Gobierno•. El Coodoana, Mt•ito. D.F.: U A.M.· 
~.alco.No.49,julio-agosto.1992, PágHl-18. (RcvisuJ 
119 Moguol, lulio. Op. Cit. Pág U 

182 



a la palabra entre otros son mecanismos de autoconstrui:ción i~a como IOluci6n a llle 

problema tan arave para la población en general. Ya que el Estado no construye, simplemente act6a 

como promotor de la construi:ción. 

En la casi totalidad de los casos, contrata la construcción con empresas privadas, de las cuales se 

convierte en "socio-capilalista•, otorgada a su "socio-industrial" una considerable de la ganancia futura. 

En este mismo caso de sus programas de "autoconstrui:ción", "desarrollo Pro¡reaivo•, "ayuda mutua•. 

etc., asume el mismo carácter de capital promotor asignando a los mismos pobl1dores de las zonas 

"beneficiadas• la tarea de realizar el proceso productivo, asumiendo la adecuación, la autoconstrui:ción 

de sus cRsas, dándoles los materiales necesarios y los terrenos donde edificarlas. Lo cual generó un sin 

fin de coment1rios, "no deja de ser ridlcula y grotesca 11 existencia de PRONASOL. Lu obligaciones 

gubemament1les ·pavimentar, instalar alumbrado, llevar agua potable. ele.-, las efectúa poniendo a 

trabajar a la población y gritando sus bondades mediante miles de 1an1os anuncios televisados y 

radiofónicos en donde aparece ciudadanos trabajando en su beneficio propio, gracias a los recursos de 

Solid1ridad "''° Pero eslo no es más que la poli1ica neoliberal representada fielmente por Solida1idad. 

Dado que este programa son de los menos costosos de lodos los programas y, por lo tanto, los 

accesihles a niveles un poco más bajos de ingreso y que actualmente parecen convenirse en la 

"solución". que plantea el gobierno ame esle problema 

Así podemos conles1ar a la pregunta de esle apanado, mencionando que: son insuficientes estas 

politicas para salisíacer de inmediato las necesidades habilacionalcs de la población. Además el fin de 

este último programa fue la de inmovilizar poií1icamcnle a la sociedad, como sucedió en el Valle de 

Chalco, Explicada en el capitulo 111 y que mas adelante retomaremos. 

En fin, estas han sido las polilicas utilizadas hasta la fecha, pero quiero dejar en pie que, Chalco entra 

denlro de esle último se•enio, así como la anterior, que no es más que el inició y la continuidad de una 

misma polltica: Neoliberal, con el fin único de beneficiar las empresas privadas y dejar al Estado como 

gestor .. 

uo A\'ilá F1\'ila, Rene. E•a!llior, 7 de sc¡¡ticmbro de 1991. (Periódico) 
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Por tanto, desvestidas de su ropaje ideológico, las funciones reales de las Polilicas de Vivienda del 

Estado son las sisuienles 

"a) Colaborar, mediante el subsidio a la vivienda de obreros y asalariados o a través de la simple 

gestión de sus aparatos, en la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria a las diferentes fracciones 

del capital para hacer funcionar el aparato de la e•plo1ación, con miras a la elevación de la producción 

del trabajo. la reducción del salario real y el incremento de la plusvalia relativa 

b) Apoyar el proceso de valorización -reproducción del capital involucrado en el proceso de la 

vivienda (productivo, comercial y financiero) y. panicularmenle, regular los flujos de c1pit1I financiero 

hacia el sector constructor de vivienda 

c) Preservar y ampliar el derecho de la propiedad privada del suelo urbano, garantizando a sus 

titulares la apropiación de las rentas del suelo, ampliándolas en la medida de su posibilidad 

d) Conciliar las oposiciones secundarias entre el capital productivo y la propiedad 1errilorial. en el 

sentido, apoyar la consolidación de la integración de la propiedad territorial y el capital financiero 

e) Mediatizar los confliclos sociales suscitados por la penuria de la vivienda y la escasez de los 

servicios urbanos en la vivienda de las masas trabajadoras. 

l) Utilizar, en los limites que le fija el desarrollo natural del capitalismo dependiente, sus políticas de 

vivienda como mecanismos anti-recesivo a travCs de sus efectos sobre Ja producción de malcrialcs de 

construcción, la utilización del capital ocioso y la absorción de la fuerza de trabajo desempleada 

g) Reproducir una ideologia de la vivienda que legitime sus acción y, además, vaya en el sentido 

incrementar la dominación ideológico·politico burguesa.""' 

Bien. ya hablamos de las Planificaciones implementadas a nivel Nacional, ahora hablaremos sobre las 

planificaciones que se desglosaron para el municipio en estudio: Chalco, para así llegar a una conclusión 

determinante ante el problema planteado desde un principio, la vivienda de autoconstrucción. 

~.J Cancltrútin Princip1lu de Planinución en ti Municipio de Chateo. 

Con respecto al municipio de Chalco encontramos las siguientes planes de planificación urbana. 

l SI Phditla, Emilio. 'c.pit.al, Ellado .. • Op. Cit. Pá1. llH. 
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En 1978, encontramos el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en el Municipio de Chalw donde se 

plantea: Con "la Ley General de Asenlamienlos Humanos promulpda el 20 de mayo de 1976, 

determina que la ordenación y regularización de los Asentamienlos urbano, se llevara a cabo a través 

de los Planes Nacionales, Estatales y Municipales de Desarrollo Urbano, así como de los Planes de 

Ordenación de lu Zonas Conurbadas." Asimismo, "en cumplirnienlo con lo an1erior, se ha elaborado el 

Plan Estalal de Desarrollo Urbano del Estado de México, que los lineamien1os generales, que de 

acuerdo a lo mencionado por la Ley de Desarrollo Urbano del Eslado de México debe tomar es1e Plan 

municipal de Desarrollo Urbano de Chalco senalando una serie de objetivos, mela. polilicas y 

programas para el municipio, de tal modo delallados, que permitan al Ayun1amien10 coordinar las 

acciones que se realicen en su jurisdicción terri1orial tanlo Federales como Estatales como Privadas El 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano, prelende ser un inSlrumento que permila elevar los niYeles de 

calidad de vida de las habitantes asentados en el municipio, y sobre todo, <¡ue las autoridades 

Municipales operen y administren el municipio, en base en una Planificación fundamcmada jmidica y 

técnicamente." 1 ~z 

Este Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chalco, es1a esiructurado en cua1ro niveles 

1) Se refiere al Nivel Normativo que contiene los Antecedenles dd Plan, el Diagnóslico, Pronóslico, 

los objelivos especifico< y las propuestas referidas al Ordenamiemo tlel terrilorio y por último las 

politicas para alcanzar dichas propuestas. 

2) Se refiere al nivel estratégico que agrupan, en programas operativos, las metas del nivel norma1ivo, 

para poder lograr su puesta en práctica Además, este ni,·eJ agrupa los programas en dos grandes 

rubros· programa.• de acción concenada y programas del sector Asen1amien1os Humanos 

3) El tercer nivel se refiere 1 la corresponsabilidad sec1orial que, con respecto a las propuestas del 

Plan Municipal, permite definir los compromisos que inten;iene o influyen en el Desarrollo Urbano. 

1" Gol>1<mo dcl EIUdo dc México Plan Municipal de Daanollo Ulbano, Gobierno del Eslado de Mé>Úco, Chalco. l 97H . ....... 
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4) El cull1o nti constituido por el nivel instrumental, en él 1parece los ordenamientos de caricter 

juridico-administ111ivo que dan vida el Plan Municipal, al establecer su institucionalización, el 

ftmcionamiento de 111 registro y los mecanismos para su ejecución, evaluación y control. 

El Plan fundamental es la de distribuir equilibradamente los niveles de calidad de vida de la población, 

racionalizar el crecimiento demogrilico para la optimización de los beneficios sociales, de los recursos 

naturales y humanos, y asimismo, lograr la distribución de la población y de las actividades económicas 

en el municipio. 

Hay variados objetivos que se plantea en este programa pero la que nos interesa primordialmente es 

"propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus necesidades del suelo 

urbano, viviend1, servicios publicos, infraestructura y equipamiento urbano.""' 

Panimos de este plan que son las normas para los programas posteriores. 

En 1981, se crea el Ecoplan del Municipio de Chalco'"· se evoca a los siguientes planteamientos 

para mejorar las condiciones de desarrollo del municipio. En cuanto a contaminación ambiental Chalco 

ha sufrido un proceso de contaminación de sus zonas agricolas, en especial de las tierras de temporal 

que abarcan una extensión de 1,400 has., por un uso inadecuado de fer1ilizantes y plaguicidas, por lo 

que se requiere implementar a cono plazo la reglamentación de este tipo de insumos Ademis al interior 

del municipio se presenta el caso ya habitual en México de contaminación de los desechos industriales, 

lo que altera en gran medida el medio ambiente de la región. En este municipio se pre•enta cSle 

fenómeno en las industrias que depositan sus desechos en el acueducto de San Rafael, el cual hoy en dia 

presenta un alto indice de contaminación. 

Por lo que se refiere al problema fundamental de nuestro estudio, las autoridades gubernamentales 

reconocen que el problema habitacional, carece de las viviendas suficientes para satisfacer la demanda 

poblacional, pues el promedio es de 6.5 habitantes por vivienda, en donde el predominan habitaciones 

"' Gobierno del Estado de México. Plan ... Op. Ci1. Pag. 6 
'" Estado de Méxu:o Dcsanollo Urbano. "Ecoplan del Municipio de Chalco, Mé•ico." Ellado de ~xico: DirccciOn 
General de Ea>loglo Urbana y SAllOP, 1981.16 Págs. 
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de 1 y 2 cuartos, lo que se traduce en la baja calidad de lu construcciones. Ali como en toda la reljión 

se carece de los servicios y equipamientos urbanos. 

Ante estos problemas fundamentales del municipio se pretende "lograr una adecuada aniculación en 

todo el proceso de plantación y encadenar lu relaciones entre los aspectos naturales y socioeconómico1 

del municipio, contemplados en el Diagnóstico y Pronóstico, los objetivos, lu políticas, lu metas y los 

prDlll'amas que se plantean a Nivel Estratégico. Las de mayor prioridad son: Objetivo: Evitar la 

contaminación de 101 cuerpos se agua superficial y subterrineos. 

Polltin · Regeneración y Desarrollo 

Metas: Estudiar a cono plazo la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Objetivo· Optimizar el sistema de recolección y disposición de desechos sólidos. 

Pnlitltll Desarrollo 

Meta• Ampliar a mediano plazo los sistemas de recolección de desechos en la ciudad de Chalco." 1" 

En cuando a asentamientos humanos le dedican tan sólo: en el Nivel Estratégico "Rendesificar las 

áreas urbanas ubicadas en el suelo de aha productividad""'· con una realiz.ación a mediano plazo y a un 

nivel jerárquico del cuano lugar, ya que la primer lugar lo ocupa el tratamiento de aguas residuales. 

Como observamos este plan fue superada ya que uno de los problemas fundamentales ha sido la 

asentamientos irregulares principalmente al Norte del municipio, siendo esta área la que tiene más 

población, hasta la fecha y con grandes problemas de servicios y equipamientos urbanos que en todo el 

municipio 

En 1992, ante el impresionante crecimiento acelerado del municipio, asi como de los problemas de 

contaminación, la falla de servicios y equipamientos urbanos, y de la vivienda en particular, se plantea 

en el Plan Estratégico de Chalco, los principales objetivos para reducir estos problemas que son: 

"- Actualizar la wna urbana dentro y fuera del limite de Desarrollo Urbano. 

"' EIUdode Mt!xi<o. Desarrollo Urbano. "Ecoplan ... • Op Cit. Pig. 5. 
"' Ellado dc M<!llico. Desarrollo Urt.no. "Ecoplan ... " Op. Cit Pág. 5. 
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- Elllhlecer, a panir de la población actual, la imagen objetivo urbana que tendri e1te centro de 

población en cono, mediano y largo plazo. 

- Evaluar la operatividad del Plan, con respecto a la problemática actual y lu normatividades 

aplicadas . 

• Proponer la estructura urbana y la normatividad de usos y destinos del suelo a panir de lu 

invnsiones realiudas por el programa de Solidaridad en infraestructura, equipamientos urbanos, en la 

regularización de la tenencia de la tierra, consolida a este Centro de población como un gran espacio 

regional que atiende a los municipios del Suroriente del Estado.""' 

Ante el crecimiento inminente observamos que en "la última década (1980-1990) el crecimiento de la 

población prerenta airas rasas cerca de 14% anual. Esta rasa de crecimiento sólo es superada, en el 

mismo periodo, por el municipio de Chimalhuacán. El reflejo espacial de este crecimiento son los 

asentamientos irregulares, principalmente en Chalco Norte y en la cabecera municipal Para 1990, el XI 

Censo de Población y Vivienda determinó para este municipio una población de 282,940 habitantes"'" 

Por ser Chaco Non e el asentamiento del área metropolita11<1 donde, en el transcurso de los últimos 1 S 

anos, se ha realizado ia mayor concentraciún lle la población de escasos recursos y que por esto mismo, 

presenta dramaticas carencias sociales, como lo mencionamos en el capitulo 111, se destinó imp<1rtantes 

recursos financieros del programa de Solidaridad para la infraestructura y servicios indispensables, se 

destino recursos como en ningún otra área del municipio, mucho mas que la propia cabecera municipal 

Se ante puso el interés polirico ante el interés de desarrollo del municipio en general 

Se pronostica en este Plan: "Para evitar la CKpansión urbana del municipio sobre nuevas áreas a las 

consideradas se ha establecido: 

1) Limitar la c~pansión del área urbana a 3,364 has., para lograr hacia el a~o 2000 una población de 

490,000 habs, y para el año 2020 de 600,000 habs .. 

l'1 ~COllSlltUCrOllll dol EstadodcMéxi"'. "'8· J. 
"'Esladodo ~Jtico Dosutollo Urbano. "Ealplan ... • Op. Cit "'•· 7. 
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2) , .. .,., en 111111 IOla unid8d territorial 1 Chllco de Diu de Covunabiu y Chllc:o None, 

reconociendo ui lu tendenciu de crecimiento de lu dos IOCllidades 

3) Inducir el crecimiento demogrillco del Centro de Pobl1ción, de tal forma que ocupe los terrenos 

baldíos y áreas subutilizadas eidstentes en el irea urbanl 1ctual de 2,895 hu., con un1 densidld 

promedio de 96 hlbs./ha.; busclftdo incrementar al mediano plazo a 1 SO habs.lhl , y ha larso plazo a 

200 habs.1111 .. 

4) conformar un1 reserva territorial de baja densidad de 124 has., en la cabecer1 municipil, para que 

sea una superficie de amoniguamiento entre las área habitacion1les, industriales y 1sropeculrias. 

~) Conformar una estructura urbana intesral a través de la consolidación del centro de Diaz de 

Covarrubias que prestara servicios a nivel rq¡ional, asi como el desarrollo del Centro Urbano 

Solidaridad y el agostadero en Chalen None de atención local, a la vez, impulsar los subcentros y 

corredores urbanos, centro de barrios y vecinales""' 

Las f:srratcgia para conducir el desarrollo urbano del Centro de Población, se ha establecido la 

ordenación, control y regularización del territorio por medio de la organización de los usos, reservas y 

destinos del suelo 

"Peor la dinamica que el Centro de población ha manifestado se incorporan las zonas habitacionales 

que se han consolidado entre la cabecera y Chalen Nono, asi mismo al Suroriente de la misma, se 

amplia el limite de crecimiento para consolidar la zona industrial de la localidad, al Sur se determinará 

una zona de baja densidad habitacional que perrnitira amoniguar las presiones de crecimiento urbano 

hacia las ireas agropecuarias. Al Oriente de la cabecera se incorporara al área urbanizable, la zona que 

se localiu entre San Juan Viejo y la carretera a Cuautla para que se integre un corredor de comercio y 

servicios.•160 

"' Gobierno dc:t Eltado de: Mé>ia>. ºPlan de Creamiento EIUattgico de: Chalco". Ellado de: Mt.ico: Secretarla de: 
Dcuno!Jo Urbano Y OIMu Plibl~ ~. de: Des:irrollo Urrono y V1>icnda, Dirección General de Dcsanollo u-. 1992 pq 4. 
160 Gobierno dc:I Eilaolo de l\Wxi<o. "PllJI de: .. ºOp. Cu. Pig. 4. 
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Ali milllKI 11 deberúl l'e8lirar llCCionel con el objeto de mejoru el llmAonlmicnlo del Ccn1ro de 

Población, hijo lol lipienres liMll!lienros: 

a) i1111rumemu un pro¡rama de regularización de la renem:ia de la rierra de loa asen1amien101 

humanos, ubiclldo9 entre Chateo Norte y Diaz Covurubias; 

b) orientu la ubicación de loa nuevos pobladores en fu lireu aubutilizadas y lotes balclloa existentes 

en la actual 6rea urblna; 

e) Integrar una rCMrVa territorial en la cabecera municipal de 761 has., para uso habitacional 4,286 

Hu., para uso industrial, de comefcio y servicios especiali7.ldo1; 

d) intensificar el uso del suelo comercial y de servicios en los centros y corredores urbanos. 

Ante eslO ullimo, fa ordenación de fOS USOS def suelo deberán estar estructurados mediante los 

siguienles elementos: 

a) cen11os urbanos conformados por la cabecera municipal y olro en Chalco Norte; 

b) corredores urbanos, se prevé la consolidación de 20; 13 se localiun en Chalco Norte y los 7 

restanres en la cabecera municipal; 

e) Comercios y servicios, se determinan una zona ubicada a lo largo del libramienro de la carrerera 

México-Cuaurla., 

d) Dislrilos Habitacionales, se han a11Upado en 7 seclores, cuyo rango de pobladore• oscila entr~ 

60,000 y 90,000 Hab1 la división de los sectores parte del principio de identidad de la población con su 

colonia, burio y poblado y los limires impuesros con la estrucrura vial.'" 

De la superficie roral del Cenrro de la Población, se detem1ina como área urbana 2,975 has., de las 

cuales corresponden a Che!co Norte 2,001 has. un 66%, a Diaz Covarrubias 751 has., 25% y a los 

poblados 133 has., un 3% ocupadas con viviendas en suelo irregular. 

Se consideran ireas urbaniubles 818 has. de las cuales 5 7 has. son de Chalco Norte de los ejidos de 

Tetelco y btayopan: 351 has., se habré una bolsa de suelo entre Chateo Norte y la cabecera municipal; 

124 has., de suelo habitacional de baja densidad; 286, para uso industrial. 

161 Gobicmo del E-ele MW<o. ºPlan de ... •0p. Cil. pjg, 5. 
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Lu Nlltlllll 4,Jll hu., no IOft ustieniz.ablel y dentro de mu últimu 11 CONidlra ti perque 

lllllnlpOlil&llO con una superficie de 766 has. 

En la actualidlld, elle plan file reb1Udo y no se cumplieron llsunas metas como el crec:imienlo de la 

pobllción, li obNrVamos el cuadro 12 del capitulo 111, encontramos que la población en noviembre de 

1994 ya era de 404, 742 habs., y se esperaba que para el 2000 fuera 490,000 habs., es decir faltsn 

15,251 habs., al paso que va el crecimiento de la población. en los prólli1111>s alias sntes de lo planeado 

1e rebasua la cantidad proyec:Cada. De igual forma, no se logró la integración que M esperaba de 

Chllco None y la cabecera municipal, por motivos políticos, en noviembre ele 1994, Chalco Norte se 

deslinda del municipio y se forma como el municipio 122 del Estado de Méllico, como Valle de Chalco 

Solidaridad Como ellplicamos con anterioridad. 

En cuestiones del suelo urbano se se11uira con la venta de la tierra ejidal ya que hay una complicidad 

de los diri11en1es municipales con los fraccion.adores, ante poniéndose el interés económico como móvil 

de toda venia, las áreas url>aniubles que quedan serin vendidas irracionalmente y no se reconocerán los 

planes ya planteados de uso racional de estas 

Como Planes en 11eneral, se concluye que estos no están de todo mal ya que si reconocen y planlean 

como resolver el problema en cuestión y definen los lineamientos ha seguir, pero no se llevan cabo por 

motivos políticos y solamente aracan aquellas que los dirigenres creen que son "prioridades" pdra 

obtener de la población su simpatla, apoyo para cuestiones políticas en beneficio de su partido político 

Como lo vimos con el progmna de Solidaridad 'que es una manifestación más del presidente mexicano. 

No es cierto que sus recursos se hagan llegar a través de las presidencias municipales. En muchos casos, 

sobre todo trat.indose de alcadias ganadas por la oposición, el PRONASOL actúa a espaldas de la 

auroridad local, y muy frecuentemente como una especie de cuila para estorbar su labor y 

hostiliz.arla.""' El PRONASOL rompe la estrucrura juridica del Esrado, ya que los recursos a su cargo 

162 El Sol de MólÓ<lO (Wxico, D.F.) Columna de "pollli<al y ccus poorc:s de wtón, El Sol de f>U>ÚQ), 28 do .-icmlnt 
t991. 
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Mln - .. - de lol .,...........ot y lo11obiemo1 eslllllea, de acuerdo a loa proar- de 

delcentralización. 

Ciraciu a que Chalc:o, IUfBÍO i:omo producto de una fuene c:oncenlración del capital y por la 

necclidad ele contar con una enorme mua de pobrel laboriosos en la ZMCM. condición que se requiere 

para garantizar el procno inintcmunpido de la acumulación cxillente en nuestro pals. 

CDllliderando pun, que no se apfü:a realmenie ellos Planes, a lu i:ar"'eristiw antes mencionadas, 

¿entonces cual leria la solución ante elle problema? sólo podri - rnuelto definitivamente de la 

siguiente forma· como dijiera Engels: ºpara poner fin al actual al problema de la vivienda, existe sólo 

un medio, eliminar definitivamente la explotación y la opresión de la clase proleraria por la clase 

dominan1e•••> y se agregaría planificadamenle. 

'·' Planincati6n Anna Fundamental dtl Cambio. 

En ••las condiciones, la mayoría de la población mellicana no 1an sólo en el Municipio de Chalcu no 

1iene otra allernaliva que resolver la necesidad de vivienda median1e el recurso de la vivienda de 

au1ocons1rucción, seguir arriesgando su vida en las invasiones de rierra para liberarse del yugo de la 

propic:dad 1emtorial y, si esto no tunciona debido a la represión es1a1al, seguir siendo presa íácil de los 

íraccionadores ilegales. De rnanlenerse las 1endencias políticas y el modelo de acumulacion capi1alis1a 

actual, la si1uación de la penuria de la vivienda para la clase con mcnus ingresos y en panicular de la 

población Chalquense renderá agudiz.ane aún mas. 

Por ello, la planificación urblna capitalista esconde lo esencial la urbanización no podra es1ar 

realmente planificada mas que las iniciativas que las orientan cesan de ser privadas. En cuanru al control 

de la población sobre su1 condiciones existenles, en panicular en cuanto a lrabaju y vivienda, supone de 

antemano que esa población pueda tomar en sus manos la organización de la producción y de los 

intercambio• o por lo mcno1 de controlar aquellos que lo hagan. Para esra doble perspectiva se 

conviena en realidad debe cxillir un íactor previo: la e11propiación de la burguesía. Para que asi la 

Planificación urbana tenga los medio1 para lransíonnar a la realidad espacial con necesidad de 

'"E•l1FCldorico •Etl'nlblemlclola-ylu ...... c:i-.OUSll\<>Gulli.Espalla. l974plg.15 

192 



trllllf'ormar a la realidad social y teniendo los medios de producción para transformarla mis 

111cionalmente para 11tialicer a la población socialmente. 

Ademis, esta planificación (como lo mencioné en el Capitulo 11) debe ser a largo plazo para que 

pueda llevarse acabo debidamente, ordenadamente y racionalmente, y no tan sólo de se~enios y 

-enios que no concluyen con los programas establecidos y no siguen un lineamiento común, el 

benefició de la población, sino a intereses propios. 

Entonces, la alternativa que propongo principalmente a la vivienda de autoconstrucción para el 

municipio de Chalco es la Planificación, esta tendría que ser urbano-regional, es decir, panir de lo 

general a lo panicular, el planteamiento debe ser de lo regional a lo sectorial, de lo económico a lo 

político, de análisis generales de la problemática de la población a paniculares, de cubrir principalmente 

necesidades colectivas. 

Por esta razón el programa que yo planteo de una forma para atenuar esta problemática en el 

municipio de Chalco y para todos los municipio, es la planificación urbana-regional entre la< que 

destacuemos: 

A) Las reservas urbanas que se cuentan hasta el momento, racionalizarlas y tenerlas como reserva, es 

decir, todos los suelos deben estar ya divisionados y medidos, que la superficie medida sea lo 

suficientemente para satisfacer la necesidad de las familias con menos ingresos, que piensan adquirir 

este tipo de suelo y asi evitar de cierta forma los asentamientos irregulares y la forma anarquica con que 

se distribuyen estos suelos en este proceso Estas reservas que se proponen se edificaran viviendas 

basadas en modelos colectivos o individuales, el mecanismo jurídico seria mediante la modificación de 

la tradicional asignación de COREIT, que regularizari• totalmente la tierra sobre lores unifamiliares e 

individuales. Las áreas no ocupadas de consideración urbanizables, serian asi regularizadas y asignadas 

a la población organizada en lotes de 1,000 a 5,000 m'. para tratar de alcanzar densidades entre 180-

210 habitantes por hectarea y dentro de estas mismas di,idirlas en lotes de 200-300 m' para familias 

individuales o colectivas que cubran su necesidad (obsérvese Figura 17), ademis de construir o en su 

cuo r-.atar la cantidad óptima de terrenos destinados a áreas de equipamiento del orden de 1,500 m• 
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por hu., delllri - orden de JO fluniliu por hectirea, a nzón de 200 m i~e de 1u 

Cllles o VÍllidldel, ea decir, una hecWea es iaull 16,000 m de vimnda, 1,500 m de ár• de llMcio lf 

2,500 m de villldldel o callel. 

B) AsimillllO 111 relación a la apropildón del suelo, va relKionacla con la edilAl:i6a de la vivillldl. 

que el apoyo ~al en la producci6n y 4ilcribuclón de 11111eriala búlco pani la contrucción 

otocp ~o ~ palabra, • decir, que el gobierno le otor¡e 11111 Cllllidld CCllllidtrlblt. no 4 mil 

- pao1 que • esta lnlnliando llalla ahorite, ya que con esa c:antidld no p!iede '- c:ui lllda. 
que la Cllltidad elle relaciOlllda a la COllllrucción búica necesaria de una familia, lf que 1ot PllOI MM 

plani&adot y ettruc:euradoa 1 la capacidad de Nº de la familia solicitante y ul concluir el Pllº del 

crátito. Ella fonna debe lplicane a la adquisición del suelo también, Cite mecanismo lo ICllllllClllOI 

mú ldclante. 

C) Loa equipamiento y llCtVicio1 urbano• .., realiwan lo mú "pido posible, para evíllr 

en&nnedadlt, pua crear acuelu, zonu de servicio y viu para transitar. 

D) Apoyar laa coopcrativu y orpniw:iones politicu de vivienda. Se tendrla un mejor control sobre 

ellU lf ul uianarlea el lupr donde pueden establecerse. 

Las uabu prinQpalel que 1e enftentuia la 1pliCllidad de este prosr111111 aon: 

• Gran pute de 11 tierra que queda por urbaniz.ar son de los "ffaccionadores• dipmo1 "legalesº que 

no permitiran la planiflcaeión de atas tierras ya que afecta a sus interCKS, por ejemplo elfOl lfl tiene la 

mayor parte de estu tierru medidu y con un precio en el mercado y listas para venderse. 

• Se .,,.,. 101 intereses de cierto• grupos polltic:os que 11 manera de tener limpatia por parte de loa 

dllpoMdol ele llMllo y viWencla utilizan el lllCCMismo de invuión de terrenos. 

• Como vilnol 111 capi1ulo1 anteriores, en la primera cancterlstic;a tienen amparo• leplea por parte de 

lu IUIOridadea del municipio, es decir, autoridades y lfaccionadoru est111 en complicidad y la 

dillribución de lu pnanciu entre ellos. 

Dilminuycndo alas tribu, podemos implementar este pro¡¡ranw, si por ejemplo en 1992 quedaban 

139,000 hu. urbani&able o baldla que eran útiles para filluru uen1anúe111os, que ataban distribuidas de 

194 



la siguiente manera: Chalco None. S7 has. y el resro al Oriente de la cabecera municipal de 82 has , se 

agregan ademis 90 has de la zona nó urbana o preservación ewlógica, y 11ue acrualn1cntc 

disminuyeron'"'. estas deherian de estar ya divisionadas y estruc1uradas y de cienas medidas en área 

unifamiliares (1000· I SOO m'l e individuales (Aprox. de 200 y 300 m'J que cuhran la necesidad de las 

familias que pretendan habi1ar en el municipio o a finuras invasiones, ya que de las proyecciones de 

crecimiento que se mencionó en su niori1C1itíl"r10 Coinciden con la realidad, proyecciones um \'agas que 

hace la planeación urbana de la entidad ·estatal}• niunicipal, por esto, pano de es1a situación para poder 

llevar a cabo la pl•nific•ción. uiba;ia. ·~e ii•ne del suelo· urbanizable para llegar a la vivienda de 

au1oco11s1rucció11. corno rt continliación observamos en la Figura 17 planreó, conto se debería planificar 

en primer momento la!-i til!rras a dividir sin afe~1~r las de rcscvación ecológica como las agricolas 

Figura 17 
Sin•h•s dt Pro1t•rdón ,. :\srnramil'nloti: llunu111oli l'lanifir¡tdo1. 

Nota Gob1crn11 Jcl J:,fmlo d.: M..:\1~11 1'1i111n tJ...: Nt\\.•k, Lit.!' ¡i11111.i:c1n11 ~ l't•lltu:m. tic A,~1011 l:'.i:uloitlCo\ 
f f. A~llllllUlllClllu lle C:lmko, 1 ~ f.1 s._. h: lltUt.'gn lu bm;i ap1.1 Jl.lrn J\~u1m111t.'11lo~ l lumauo!f l'l.mllkulfo-. 

164 No se cnconrró d.11os más :ic111alt1;ulo5 dcbido!i ;1 t)11c los Plan E!ilralégico se ac1u:1lil:i c¡ufa J .arlos 
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En esre mapa observamos las nh·eles de prorccción en diferemes áreas regionales del municipio, asl 

como de los asentamienros que se pueden prcsenrar o se eslán presenrando, eslas eslán más cercas del 

D.F. por cuesiiones laborales. como habiamos mencionado an1eriormen1e. Todo los planes 

plllllitiCldamenle deberán de ser publicados oticialmenre para que la población mexicana esle enrerada, 

de cuanla lierra urbanizahle quedan y cuales pueden ser h1bi11du, para asi evi11r de ciena forma los 

asen11mienlos irregulares, y las ventas ilegales de lierras ejidales. 

En la siguiente figura observaremos como en estas zonas se divisionan por terreno unifamiliares e 

individuales. además las calles y avenidas que se pueden generar, por el mismo crecimienro. 

Mapa 18 
Zonas para Asen1amifn101 humanos 

Te~uos para Vivirnda1 d• Auloronslrurdón Planificadas. 

caz.-~ ..... "'-·--·-·" ........ ............ 

Nota Elabonción pmpi.i. 1 Valle tk Chako SohdadnJad. 

Se extrajo un cuadrante de1 Municipio para observar corno serian eslas divisiones; como observamos 

planilicadameme desde un primer momenro se deben de rrazar los lerrenos. calles y áreas verdes para 
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que la población en vez de invadir pueda esrab.lecerse en estos y poder asi autoconstruir su vivienda. 

Para esto el mecanismo a seguir es con Cn!di10 .. p~r palabra. como mencionamos anteriormente, 

mecanismo menos costoso de todos los programas y por tanto de los más accesibles a sec1ores de más 

bajos ingreso y que aclUahnente son la "solución" que utiliza el gobierno, pero esta ha sido 

anárquicamente, debido a las causas que mencionamos en capitulos anteriores, pero recordemos cuales 

son estas. invaden terrenos ejidales, el proceso de construcción dirigido por la institución Estatal, se 

desarrolla mediante la inversión de trabajo del "beneficiado" y de su familia, realizado gracias a el 

tiempo de descanso de la füerza de trabajo, lo cual conduce a la disminución de esta misma; la baja 

calificación de la fuerza de trabajo en lo relativo a la construcción que no tan sólo implica en la calidad 

del producto, sino In desmedida elevación del precio real de la vivienda pues aunque este trabajo no sea 

cuan1ificado por el produc1or, si tiene precio, igual al que pagaria por el trabajo ajeno; para la obtención 

de los malerialcs necesarios (ya sea que los adquiere de los especuladores o de organismos eslalales), 

_debe restringir al m<iximo su ~nnasta .b.t~ica .de c~nsumo. reduciéndolo con otros como la salud, la 

educación, I~ alimcnrnción~ .. etc.;· n~rmalmenle recurrirá ni uso de materiales de deshecho para reducir el 

costo, con ·el consiguienle dclerioro de la calidad de la vivienda; la lentitud del proceso de 

autocons~rucción, ~ebida a la p~ca dispoÍ1ibilidád de tiempo de trabajo y la imposibilidad de mantener el 

pago de Olro alquilcr,.condu~e .•1 hndnamienio en, área,s Hn1i1adas durante largos periodos. 

Todo es.to co,ndu~~ a que la planificaciiÍn _)Jrba~a plantea que_el _Estado d.eb~rá pagar ~I precio de la 

tierra {rentas del suelo) y de r~alización pocao 1nuclmdelos s~Ívi¿ios ~·,equipamientos urbanos, del 

control de la admi~i,s~~~~~~;l e_ .i,~1~:~c.~;~s ... ~~r~~~~r~·~t;i;:_s ~.~·e·.~.;1 -.~~-b-~ .-~·~;~¿~'.·~-"·- i~ .invasión .ilcgiil de 

lerrenos. ·.,1 ; 

• ...... ~_. __ ,·1,> ;,:,!_:<, '.;.·:-. 

Este tipo de programas proniovidas planific~dam.~nte d~b.erá de, ser acc~sibles a t;;da la población y 

principalmente aquellos sectorés,dé la pobl~ciÓn dé 'm.\s baj~s in~~esos. 
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Para el desarrollo de la viviencll de autoconstrucción como rnencion1mot1 1111eriormcftle, el crédito 

bajo palabra'" será el mecanismo de •ltemativa para la autoconstrucción y que los mecanismos de su 

proceso deber6n ser diferente en la forma en que fue creada, es decir, el monto económico deberá ser 

de acuerdo a las necesidades de las familias y asi como los pagos, pero en seneral. est1s deben ser 

pasadas a l1rso plazo, esto permitirá que el salario del trabajador pued1 sesuir satisf1cienclo otra• 

necesidades de la canasta básica. Esta alternativa debe ser apoyada por el sobiemo federal y por las 

empresas priv1das de la construcción, ya que estas últimas son las beneficiadas por este progrania, 

además estos organismos son las que realizaran la mayor parte de la construcción, de la infraestructura 

y de la impl1ntación de los servicios urbanos y no la participación de las familias beneficiadas 

Ante este reto, debe ser el economista urbano quien planifique e1t1 situación, ademas de 

complementarse con especialistas de diferentes ramas (Arquitectos, Ingenieros, Geógrafos, Sociólogos, 

etc.), pero la batuta debe ser el economista urbano, no otra persona, ya que son las personas indicadas 

que pueden llevar a cabo estos planes de planificación por conocer el trasfondo histórico, económico, 

social y político que debe cumplir los objeti\'os principales ante los problemu de esta indole, corno la 

vivienda de autoconstrucción. 

Esta planificación urbana para Chalco debe considerar como ya mencionamos principalmente la 

creación de áreas urbanas de reserva, para que pueda llevarse a cabo planificadamente y que pueden ser 

utilizadas para el crecimiento espacial de un centro urbano (zona apta para crecimiento urbano) y para 

la creación de los nue\'os centros de población (zona apta para asentamientos humanos) y las 

constituidas por los elementos naturales que cumplen una función de preservación de las condiciones 

ecológicas de un centro de población para que pueda llevarse a cabo la planificación adecuada del uso 

del suelo para viviendas de autoconstrucción. (Obsérvese Figura 18) 

16) Elle programa 1e ha utilizado en menor medida, debido a la rotación niis lenta del gpi&al invcnido en el prOCCIO de 
produc:ción de I• \'i,·icnda 
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Esta alternativa se proyecta para todos aquellos municipios conurbados de ciudades con un alto 

grado de hacinamiento, no 1an sólo para el municipio de Chnlco con respec10 a la ciudad de México, 

sino que también para las de Guadalajara, Monterrey, Puebla, León y Torreón. 

Ante esta situación Ja planificación urbana, solamente podra ser aplicada siempre y cuando la masa de 

Ja población con menos ingresos y de los desempleados en general, hundidos en la miseria y Ja 

desesperanza, que por si solos, desarrollaban luchas aisladas, dispersas y sumergidos en la ideología que 

surgen espontáneamente de sus realidades cotidianas; por esto, esta enorme fuerza humano no puede 

poner en marcha por si sola una lucha transformadora de Ja sociedad y la ciudad, ni anicularse 

naturalmente y espontáneamente a la lucha política por los intereses de la clase a la que ahora penenece 

sólo potencialmente. Es por tanto necesario que In consciencia de la necesidad de la marcha hacia la 

solución de sus problenms, se ha unificada, que las luchas lleven solamente hacia un Jin único, es decir, 

todos los problemas que ata1len a la población en ge11eral solucionarlos como un fin único: 
' - - . . 

contaminación, transporte, viVicnda~ Ír~bajO~ cte.,· una vez unificados, eStas luchas son· la única ·politica 

capaz de llevarlos, no sin ;eir~c~s~: hi~ia una núeva' s~ci~dad Úiire de la e~pl~;aéión del h~~;bre por C! 

hombre. 
. .,,,. :·._,.: ·- , 'rf.,';:.:.,\'·' "'-,C-'' ;.,., ;.·:.-'' 

-~, .. -; '):~\:/'..-<. ~~¡-1'"- '...-

El movimienÍó debe ser so~iál; ·~i Íno~n;ieÜ;~cdebé ser "ci~il, y que ·las organizaciones' políticas que se 
•, . . .. . ., - -,... - '• : , ··, - .,,_,,' 

reclamirn de él, debcn'dé ápÓyar las l~ch~s inmediatas· por la ¡10"e•·ió11 de le1 ,Íii!rrc;, p~~ ladotuc,ió11 de 

servicios, etc., pero . haciendo claridad que ellas conducen a una nueva forma· de·: expiÓtució.11,· la 
·.,. ; .:·;_~.:·:· .. ,:,:,... .. "·. -.• _· ;;., :_·_:·. - ·. . - - : __ -~ ".i.i".::_,~:··:':·:r~: __ :·_;;\'-( __ ,·; __ -- -· 

autoconstíucción; debe ·p_or tanto cncaüzar las luchas hacia nuevas rcivindi~aciones que reerñpl~~cn la 

consigna CsPOritáne~·d-~i'•_·de;c~I~~--~ In :a~io~onsl.rucción 11 : por un·a escala mÓvil de:-~al-~rios~~:~-e: p~;mita 
el mantenimié1itci dii'1~s··~o~diciÓí1es de vida· de los trabajadores, de los que tien~n mend~ in~~~sos y por 

¡'.; :. . ~ -. . • - :,, 

alzas de salá:riJs··qUc:~lcvan el safario real hasta incluir en CI, para todos los asalllÍiados, lo_.necesario 
. . ' .. ~' -·· .. , '. ,~ ·- . ,. 

para la obtcnCió.n.ic'i1ná ~ivici1d:Í. adc~uada que cubra sus necesidades, co~o·Ía.que hoy es a~ccsible 
sólo a los obrero~· calificados y pequeílos burgueses; debe dirigirlas ·hacia Ja luch~ ~ontra la miseria del 

desempleo por la via de la conquisia de un segum de desempleo igual al salario mí;.imo de los obreros 
' ' 

activos, que incluya el precio· de una vivienda adecuada, y de una prima móvil de horas de trabajo que 
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distribuya entre toda la fuerza de trabajo. el necesario para la producción social y elimine realmente el 

desempleo. 

Para que el movimiento civil pueda real111cn1e dirigir las luchas de los colonos e inquilinos pobres, asi 

como de los demas sectores explorados, es necesari.o que se fundan todos ellos, con sus manifestaciones 

orgánicas en un frente único que desarrolle coordinada, centralizada y unitariamente las luchas 

económicas, democr:iticas y anricapitalisras que se . ~ombinan como condiciones del logro de las 

reivindicaciones que surgen de las necesidades inmediatas. 

El movimiento civil debe de romper con las concepciones sectariales, gremialistas que se han 

caracterizado hasta ahora y, asi. imponer también el movimiento de colonos la ruptura de su propio 

aislamiento gremilista, se debe de entender que ~o es rnlis que la lucha de clases, de explotado y 

exploradores, que surgen de . las misma. : esrruc.r~ra del régimen capitalista de producción. Esta 

consciencia debe de conducir.·~ la coordin~~ión de las luchas Y· a la btisqueda de mecanismos de 

centralización coyuntural y orgá~·i·c~'.. ¿,. ~xi~Íen~i~- en el movimiento de pobladores, de un fuene 
:: ·. :, :-~. ,. 

contingente de obreros, colonó~.'mUiranres también del movimiento sindical y la presencia en las 

colonias de mi1icant~s dí!. l~~·.·~rg~·~i~j~;cs ·pc,'l~·~ic·~-s abrt!ras, debe de servir de correa de transmisión 

entre uno y otro yde vinculo pdri1;anenre;'dc cl.~mcnto pÓlirico consciente e impulsor del desarrollo de 
< • ' ,'• • •f> -,~ ,• • e';~,: • '.o ; • ' 

la consciencia a tra\·és de la' movllizaci~n · ~onjtlnt a,_ ~.s decir, estos mismos conforman una unidad y un 
.··:;'.· 

fin común. 

A pesar de las diticulrades y contradl~cioncs ~~jetÍvas y subjetivas, el movimiento de pobladores debe 

aprender la lección del movimiento ob;e;o: -e;~;~¡, él debe entender que la dispersión, la falta de 

centraliz.ación y de coordinación d.e sus luch~s, .sólo beneficia a la burguesia y al Estado y se vuelve en 

contra de sus intereses. Asi como la c_lasé o~r.era. ha luchado durante siglos por la construcción de 
,, ··-·;_,',:.·· ,, '!:;·: -

centrales tinicas de trabajadores, el _moliimienr? ·de. r.obladores debe avanz.ar en el proceso de 

construcción Je formas superiores··: de. ~ry~·ni~a-Ción ·a--_,¡¡¡~¡ regio11a1 y 11acio11a1, más aua de ras 
. ;,L.i:; .. , .. ,,·, •i 

coordinadoras coyunturales o pern1~ne~1és que mantii,nen. I~ a,~.ron<mda de cad~ organización y, por 

finto, los elementos de aislamiento y Ílesc?ordinació.n. 
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La conquista de formas organizativas superiores, de la unidad, y de las rcivindic:aciones minimas de 

los colonos. no permitirian aun echar las bases para la solución del problema de la vivienda de las masas 

de trabajadores, ya que frente a ellas estarian aún los propietarios territoriales, la burguesia ligada a la 

construcción, el Estado burgués y el conjunto de Jos explotadores; esta solución requiere la 

nacionalización bajo control obrera de Ja industria de la construcción y de los materiales de 

construcción, el control estatal sobre Jos medios financieros para la vivienda y una Planificación global 

del crecimiento urbano desarrollada y control democráticamente por las masas (y no por la 

"democracia" que re,ae sobre los hombros de una sola persona. el Presidente quien ejecuta y lleva cabo 

esta "democracii" a intereses propios y ha su partido politico, ante pone la panicipación política a 

necesidades económicas que necesita el pais) y otras muchas reivindicaciones transicionales que deben 

incluirse desde ya en el programa de lucha de las organizaciones de colonos e inquilinos pobres, de Ja 

clase explorada; en una palabra, se requiere echar andar un proceso dcmocratico que surga para 

satisfacer todas las necesidades de todos los organismos que estan en la lucha por una verdadera 

igualdad de derechos, de transitar de una economia de mercados a una economia planificada, con todo 

lo que implica en lo económico y politico. 
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CONCLUSIONES 

En el transcurso del siglo XX México ha experimentado un significalivo desarrollo económico y una 

acelerada urbanización. En este proceso ocurre un cambio radical en la estructura económica nacional y 

el 1«1or primario se conviene en un mtro apéndice del secundario y terciario. 

Entre el lapso de 1950-1980 el AUCM rebasó los limites del D. F., por el None, e.tendiéndose hacia 

los municipios del Estado de Mé•ico como: Tlanepantla, Naucalpan y Ecatepec (1950); en 1960 se le 

incorpora Chimalhuacán, registrando una imponante e•pansión demográfica al localizarse en su 

territorio gran pane de las nuevas empresas industriales que siguen con el patrón de desconcentración 

industrial del centro de la ciudad a la periferia None De 1960-1970 se agregan los municipios de 

Nezahualcóyotl, La Paz, Zaragoza, Tultitlán. Coacalco, Cuautitlan y Hui•quilucan. Consolidando asi el 

proceso metropolitano en la apane del Estado de México que empieza adquirir una creciente 

imponancia conteniendo el 20.4% de la población total del AMCM en 1970. 

En 1980 se agregan ocho municipios más a la Zona Metropolitana que son: Chiautla, Chicon,uac, 

Chicoloapan, lxtapaluca, Nicolás Romero, Tecámac, Texcoco y CHALCO. 

En lo que va del siglo XX, la ciudad de Mé•ico ha e•perimentado un acelerado crecimiento que la ha 

transformado de una pequeña ciudad de poco más de 300,000 habitantes a 80 millones de habitantes en 

1994 conviniéndola asi en una de las metrópoli más pobladas del planeta. 

Por ello en la ciudad, el suelo y la vivienda son dos de los más imponantes elementos de la estructura 

urbana vinculadas estrechamente a la producción. El suelo, como sopone de instalaciones industriales, 

comerciales y aquellas destinadas al bienestar general de la población; y la vivienda como el espacio 

llsico para la reproducción biológica y social. En las principales ciudades del pais, la vivienda consume 

la mayor pane del suelo y el espacio urbano, alrededor de dos terceras panes; de estas el 80% 

corresponden a vivienda para sectores de bajbs ingresos. 

Pane insoluble del crecimiento y la expansión de la ciudad es la vivienda popular y el suelo donde se 

edifica. En las condiciones de nuestro pais, la mayor pane se han satisfacido en las periferias urbanas. 
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Las necesidades del sucio para el conjunto de actividades productivas, incluyendo la vivienda, 

provocó irremediablemenle Ja ocupación de vastas Oreas agropecuarias y boscosas; la mayoría de lo5 

cuerpos de agua y ríos practicamenle han desaparecido; las montailas y los cerros son tambien objeto de 

ocupación para usos urbanos. De 1970-1988 la mancha urbana se extendió un promedio anulll de 32 

km'. o sea 88,000 m' al dia, equivalentes al área de 1 S campos de lütbol. 166 

De 1970 a la fecha, destacan notoriamente sobre el espacio construido los asentamiento ilegales, 

tambien denominados irregulares, los cuales predominan en la estructura urbana de la ciudad. Desde 

1940 la ciudad de México ha sido producto de continuas ocupaciones ilesales de suelo y largos 

procesos constructivos de vivienda individual realizadas por los sectores de nás bajos ingresos. 

El impacto de los asentnmientos humanos irregulares ha sido catastrófico para la agricultura, no sólo 

por la tierra que cambió de destino de ayricola a habitacional, sino porque las tierras aledailas se dejan 

de sembrar por la depredación que hacen los colonos, variando la zona de inftuencia de estos siendo 

incosteable para el campesino, ya que siembra y cosecha otro. 

La causa principal que origina las zonas habitacionales irregulares es la excesiva demanda de 

vivienda, que es un problema nacional y que se da por fraccionamiento de tierras que fueron agricolas y 

que en la mayoria de los casos ha perdido su valor productivo o por encontrarse en zonas aledañas a los 

asentamientos urbanos legalizados o permitidos. 

Una vez controlado el asentamiento humano o en su caso reducido a su minimo crecimiento se 

proporcionaran los servicios públicos con I~ ~~y(ir facilidad y se logre una mejor captación de recursos 

de los colonos, optimizando los servicios Y. la tierrá· habitable. 

Sobre la opinión que se tiene de los c~h)n~s de.los asentnntientos irregulares todo exigen y poco 

aportan, la mayoría o en su lotali_dad··~~ ~s~~~·" ~~-;~:~.nas son inmigrantes de todo el país, tienen una 

mentalidad positiva y progresista, pc~~o~ns. ~~e'·~~taó dispuestas a cooperar en la medida de sus 

posibilidades para la obtención de ~~rvicÍÓs ¡,¿blic~~. ~ de :~cuerdo con el manejo politico que se I~ dé a 

estos grupos, dcpcndera su panicip~ciéin .. en la.rib1~nción de sus servicios, ya que en su mayor pane son 

166 Legorrcra. Jorge. "Ex~nsión ... " Op. Ci1. Ptlg. 203.' -
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sen1e incuha y analf1be1a de escaso poder económico que han sido expulsados de sus !usares de orisen, 

por diferenles razones. 

Por lo tanlo, delener o disminuir el rilmo de crecimienlo y la expansión de la ciudad ha sido 

preocupación expresada en diversas poli1icas del sector gubernamenial, pero en realid1d, la 

planilic1ción que seda denlro del marco concepiual que se ha presenlado en lodos los pl1nes an1eriores 

y los acluales, deniro de las relaciones de producción capi1alis1a a trazada con dHUrollo 11rofi1do, cuya 

propied1d priv1d1 sobre los medios de producción condicion1n la exis1encia y operación de las leyes 

económicas especificas de esa si1uación. Debido a ello, son válidas las observaciones hechas en rel1ción 

a todos los documenlos aquí analizados. Con esto, puedo sin1e1izar que duran1e el periodo 1940-1994 

en cuanlo a la planificación económica y urbana en él prelendida, seílalando que en Mlir1co 1H1 ha¡• 11i 

hahido planificació11 ec.·011ámk'a 11acimml. Esto es cierto no sólo porque, es una caracterislica 

inmanente al sistema socialista, sino porque ni en Ja 11versión capitalista" de la planificación económica 

cabe incluirlos ya que la planificación económica mexicana adolece de fallas nolorias como: 

la propiedad de la mayoria Je lo.1· meclio.1· ele 1'mcl11cció11 es pri1'ada, lo que impide la puesla en 

pniclica de los planes ya que ello depende de la decisión de los poseedores de 1ales medios de 

producción; l·e basa e11 11110 com:epcuiu a pla:o medio .. quinquenios, sexenios-, en vez de una a largo 

plazo -quince o veinle aílos- por lo cual no hay perspeclivas, ni el 1iempo para pasar de simples 

palia1ivos o parches que dejan peor la economía; •71 pul/lo de partida es lo politim en vez de lo 

económico, 110 se ha co11.1·1mido 1111 sistema illlegrado de pla11ijicación, compues10 de planes 

n•cionales, regionales y locales, a largo, mediano y cono plazo, de rama de seclor, ele., que le diesen 

consistencia al plan económico nacional perspectivo, los ,,1a11es se termina11 de form11/ar dl111ro del 

p<riodo que •. ,. supoue t1harcará11, y pierden asi la carac1erislica de cualquier plan: la previsión: la 

teJ¡>o11sahilidaú dt! la planificadúu ha f!.'itado JiJ~r.m e11 distmtos argauismo.l~ y 110 se ha coll/ado 

''º" 1111 órga110 cemral de p/1111ificac1ó11 que en verdad lo sea y conlrole dicho proceso. 

Si para apaciguar al pueblo descon1en10 se anuncian ofrcialmeme proyeclos de medidas 11les como la 

reforma agraria, la legislación fiscal· equila1iva, ele., su ejecución se sabolea voluntariamenle El 
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gobierno, que representa un compromiso politice entre intereses rurales y flnancieros, no puede 

suprimir el manejo despilfarrador de las haciendas y el enorme consumo de la aristocracia, no puede 

eliminar los abusos monopolistas, la usura. los flujos de capital y la vida extravagante de los hombres de 

negocios. 

Todo esto ha contribuido tambien y fundamentalmente a consolidar nuestra dependencia del 

imperialismo ya que al orientar los "planes" o la "planificación" hacia la obtención de los prestamos 

internacionales y atender a establecer soluciones para que sean mas adecuados sólo a los propietarios de 

los medios de producción aunque aparentando hacerlo para beneficio de toda la población, se han 

puesto en manos de los organismos internacionales como FMI. BM, los datos claves acerca de lo que 

piensa hacer el gobierno y en que requiere invenir y cuanto. Con esto ha resultado que el gobierno de 

Estados Unidos ha podido desviar el posible desarrollo económico de Mexico hacia lo que a ellos mas 

ha convenido y que no es precisamente en favor de nues1ro país. 

El sistema capitalista, como es sabido, no sólo produce los medios y mecanismos para que el 

crecimiento de las fuerzas productivas, los cápitnlisras puedan adueílarse en una mayor proporción de 

una plusvalia mediante la explotación del trabajad.ar, asalariado, sino que además provoca que al crecer 

la acumulación de capital se produzca. una m~'y~r co.n,centración de medios de producción y de fuerza de 

trabajo. Este último elemento, al requerirseccada ,~.;,:en una mayor proporción, requerirá asimismo de 

una mayor ofona de alimento, ves,rido, e~itplei(y sbb~e todo .de vivienda. y que la mayor panc se han 

satisfücido en las periferias urbanas .. 

Tal e~ el caso de Chalco (como ya se menci~no· e~ ~I ·~apitulo 111). surgió como producto de una 
: :·, .·,·;·.··!',., 

fuene concentración del capital y por la necesidad dc:coni.~r'éon una enorme masa de pobres laboriosos 

en la ZMCM, condición que se ret¡uiere para gár~~ti"8r el ~receso ininterrumpido de la acumulación. 

Uno de los elementos que tambien manifiesui ·,.¡ diferencia de clase, es precisamente la localización y 

calidad de vivienda, que para el caso de la ZMCM en general y Chalco, en panicular. 

El problema habitacional y la prohibición d.e· ~dificar nuevos fraccionamientos en el DF, asi como:~ 
saturación del espacio lisico. aumento de Jos precios del suelo urbano, combinado con el estancamiento 



de la construcción de vivienda; cambio del uso del suelo, de habitación comercial y de servicio, 

principalmente en las cuatro delegaciones principales, incremento de los precios y tarifas de los 

servicios públicos como agua. predial y energia eléctrica y su efecto en los cosios; la competencia aguda 

por la mano de obra cuya ofcna es mayor en los municipios del Estado de México; la consecuenle 

reubicación de muchas familias en la periferia o en las ciudades más alejadas que se han fonalecido en 

los últimos aftos, adquiriendo un mayor dominio funcional de sus respectivas arcas de influencia; el 

de1crioro general de las condiciones de vida, incluyendo el ambiente y la salud; y últimamente, ya en el 

presen1e decenio, el semimiento de inseguridad y el deslrozo de los terremo1os de 1985167 . En fin, de 

las desewnomias y la reducción de la calidad ambiental. También fonalecieron el crecimienlo de 

Chalco, 

A pesar de que el derecho a la vivienda es un derecho conslilucional, inspirado en los precep1os 

básicos de la "revolución" y a pesar de que los gobiernos posrevolucionarios se han preocupado 

supuestamenle por resolver el problema de la escasos de la vivienda, ésta no sólo no se ha resuelto, sino 

que ni siquiera se ha P~.dido dc1.en.~r el déficil que se ha incremenlado en los últimos años. (En 1980 se 

calcul..'> un deftcit de más de,4.68. milÍones; en 1993, 6.6 millones"') 

Por lo que respe1~. ~ 1~._.vi,vi~nda de au1oconsirucción de Chalco, sus caracteris1icas habilacionales son 

las siguic;ntes.:..-~~~-,~i~l~n,das _ ~ueron autoc~nstruidas poco o poco, sin administrar adecuadamente el 

espacio, car~cie~~·d.o ·.~~ asi~te~cia técnica en. su mayoría, con pésima ventilación y en general sin reunir 

las condiciones m,l,ni~~s de calidad sc11aladas por las normas nacionales, aclualmente no reúnen para ser 

consideradas "viviendas dignas". 

167 "En el lamentable desastre producido por los sismos del 19 y 20 de septiembre de Í9K5 que sacudieron principalmen1c 
a la ciudad de M~xia> y a ouos cenlros 11rb.1nos de la región Cenlro·Ocsle del pal s. En la c1ud.1d de México los fenómenos 
•clí1ricos afectaron o dcrnunbaron 90.lKH.l ,.¡,·icndas: alrededor de 5110 edificios del sector s.1lud: .&!50 pl:mlelcs cscolmes; 
12:\ c:d1ficios ocup.idos ¡10r la ad111inh1ración p11bl1r.:1 que alojaban 117,000 empicados y 80 holelcs ... A partir de esta 
larncnlablc c.\pcncncia las a111oridadcs del ODF. con el apoyo de SEDUE, se abocnron a la actuali1 .. 1ci6u del Plan de 
ordcn:imicnto del Oisuuo Federal de l 1J82 ~ se elaboro el Progmma 01rcc1or para el Desarrollo Urb.1110 del Distri10 
Fcdcnl 1987 En CI se cons1dc10 reducir la dcns1d;1dcs de constmcción y la 11l1um de los edificios. c . ...:ceplo en los ll3mados 
"corredores urbanos" donde se pcrmit1cron las cd11icacio11cs altas. Pam el ccniro l11s16uco se cstabh..-ció una altura de 
cuauo pisos.• BUSL1man1c Lcmus. Carlos "'Crccinncnlo Mcuopolimno y Polillca~ Urbanas" Op. Cit. Págs 139 y 141. 
161 Camarn Nacicmal de Comercio de la Cmd:1d de M1h:1co "Ernluc1ón y pcrspccli\'35 de la \'ivicnda en la ciudad de 
Mé.\ico•. MCxico. D.F.: lnslllulo de lm·csug.icioncs Econón11c.1s y Social Lucas Al3man A.C . .CANACO, 1990 Pág. 20. 
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La cui inexistente de arcas veodes, dimibución del espacio insuficiente para albergar cómodamente a 

las f1milias, pesima ventilación y ubicada geográficamente en un ambiente contaminado, todo ello 

repercute en la salud mental de sus habi1an1es, al ocasionar depresiones, cansancio, tensiones, estados 

neuróticos, etc .. Estamos de acuerdo que le problema de la vivienda no es el resultado de la falta de una 

polltica estatal en esta materia sino la presencia en nuestro país del modo de producción capitllista que 

atenta contra las exigencias mínimas que requiere la población con menos ingresos para reproducir su 

filerza de trabajo, ya que mientras en la inversión habitacional no sea un generador de valorización del 

capit1I no habrá una inversión por pane del Estado asl como de la iniciativa privada. 

El creciente problema de la vivienda de autoconstrucción, que se ha presentado no sólo en Chalco, 

sino que en todo el país, se ha traducido en un alto grado de hacinamiento, elevados precios en las 

rentas, el incremento en los costos de edificación, el encarecimiento de créditos b1ncarios y la reduccion 

de los problemas habitacionales de los organismos público (FONHAPO, FOVISSTE) que estrangulan 

mas directamente a la clase proletariada, sólo podra ser resuello definitivamente de la siguiente forma 

"para poner fin al actual al probleona de la vivienda, existe sólo un medio, eliminar definitivamente la 

ekplo11ción y la opresión de la clase proletaria por la clase dominante". •w 

En 1988-1994 se aplica el programa de SOLIDARIDAD, por su valiosa intervención, y por ser 

Chalco la cuna de este programa y como objetivo principal combate a la pobreza extrema, el Programa 

Nacion1I de Solidaridad, no se ha evocado en forma imponante a resolver las carencias de vivienda, ha 

despleg1do un esfuerzo, tanro en la regularización de predios, que según es el paso previo para mejorar 

la dot1ción de servicios, como el propio mejoramiento del hábitat de las colonias populares urbanas y 

de las comunidades rurales. Su participación a panir de su origen no tuvo la capacidad de solventar el 

problema habitacional en el municipio, ya que en 1990 solamente 26 mil familiu recibieron ayuda de 

crédito, ¿que paso con los millones de familias restantes? solamente les que daba esperar la "ayuda" de 

PRONASOL; uno de los mecanismo de ayuda para la vivienda de autoconstrucción fue crédito a la 

palabra, pero las cantidades establecidas para el mejoramiento a 11 vivienda diana. no era lo 

169 Engefs Federico •Et Problema de la\ i\·icnda .\"las grandes ciudades. Gust;wo gulli Espaftl 197.f p.ig. 15 
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auflcientemente para poder construir esa vivienda que t1n10 le hacia falla, debido a los costos tan altos 

de los ma1eriales de cons1rucción, aún concecionado por el gobierno a las casa1 materialis1as. 

Realmente, con PRONASOL no fué mas que una manifes1ación del presideciali11110. No es cieno que 

1111 recursos 1e hagan llegar a iraves de las presidencias municipales. En muchos casos, sobre todo 

tratándose de alcadias ganadas por la oposición, el PRONASOL actúa a espaldas de la autoridad local. 

y muy frecuentemente como una especie de cuaa para estorbar su labor y hostilizarla. Tal y como 

aucedio en noviembre de 1994, se proclama la creación del municipio 122, llamada Valle de Clullco 

Solidaridad. en agradecimiento a los favores recibidos de equipamientos y servicios urbanos del 

ejecutivo federal ya que se anlepusierón "prioridades" políticas que económicas para el desarrollo del 

municipio en general anlc una área donde se ob1uvo la "simpatia" y el voto de la población para las 

elecciones en 1988 y agos10 de 1994. 

PRONASOL rompe la es1ruc1ura juridica del Es1ado, ya que los recursos a su cargo deben es1ar en 

manos de los ayun1amien1os y los gobiernos estatales, de acuerdo a los programas de descenaralización 

Los municipios no 1icne auionontía como lo menciona la cons1i1ución meKicana ya que dependen 

directamenlc del poder cenlral. 

Actualmenie, aquellas viviendas que fueron afec1ados por los sismos del 85, el Estado no ha podido 

reubicarlos, no ha podido darles una "vivienda digna", no ha podido darles suelo urbano donde pucJan 

au1ocons1ruir su vivienda, por tal mc1ivo hay cons1antes luchas por es1a necesidad basica por la 

población afectada, hay una cons1an1e lucha social conlra el gobierno federal para que cubra eala 

necesidad, manifeslaciones. planloncs. huelgas de hambre e invasiones a 1errenos baldios son algunos de 

los recurso que uliliza la población afcc1ada para que se les haga caso, e"poniendo su vida ante la 

represión del Es1ado, pero has1a la fecha no ha habido solución alguna. "Mil 600 lllmilias se encuentran 

aún en campamentos y ocupan vh·icndas de en1re 1rcs y cuatro rn:. viven en el hacinamiento. la 

insalubridad y la pobreza desde nueve años, decenas de eslas familias aun son damnificados de los 

sismos de 1985"17º. y que aun no hay programa alguno para reubicarlos por pane del gobierno federal 

170 La lomada (Mé,ico, D.F.J 1 de febrero de IW5._,<Pcriódicol 
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Con todos los esllienos realiados actualmente por el sector ptlblico de aliviar I• falt• de viviend1 

digno y decoro111 que demanda I• población ci1adin1, en base a la información e.puesta anteriormente 

de las politicu habitacionales, que el déficit habitacion1I de I• metrópoli no disminuirá • cono plazo, 

sino que por el contruio se continwira incrementando. (En 1980 se calculó un déficit de 4.68 millones; 

en 1993, 6.6 millones'") 

En realidad, el problema de la vivienda es una cuestión sumamente dificil de enfren11r, que demuida 

medidas enérgicas para combatir los problemas espccul11ivos del suelo y el encarecimiento de los costos 

de producción. Es de considerar que mientr1s que los precios del suelo y de materiales de construcción 

crezcen por en cima de los salarios, como <X:urre con el actual proceso in01cionario, lis posibilidades 

¡:ara los sectores de bajos ingresos de acceder a este bien duradero se reducirá cada vez más. 

Los lineamientos de los programas para solucionar el problema de la vivienda en si no estin mil 

ubicados sino que es la realización de estas normas que el Estado no reali.r.a, y si los llev1 • I• prictic1 

son algunos lugares donde se recibe este beneficio y no a todo el pais. Por esta món el programa que 

yo planteo de una forma para atenuar esta problemática en el municipio de Ch1lco y par1 todos los 

municipio, es la planificación urbana-regional entre las que como destaque en el capitulo IV son: tener 

reservas urbanas pare racionali•.arl1s y tenerlas como alternativa, es decir, todos los suelos deben estar 

ya divisionados y medidos. que la superficie medida sea lo suficientemente para satisfacer la necesidad 

de una familia de bajos ingresos, que piensan adquirir este suelo y asi evitar de cien• forma los 

asentamientos irregulares y la forma anarquica con que se distribuyen estos mismos en este proceso; 

Para la edificación de la vivienda. que se cuente con el apoyo gubernamental en la producción y 

distribución de materiales básico para la construcción otorgue crédito bajo palabra, es decir, que el 

gobierno otorge la cantidad necesaria pare la construcción bisica de la vivienda "digna• de una familia, 

y que los pasos sean planificados a la capacidad de la familia solicitante y 1si concluir el pago del 

empréstito. Esta forma debe 1plicarse a la adquisición del suelo también; Los equip1miento y servicios 

171 Cama,.. Nacional de Comercio de la Ciudad de México. "Evolución y perspecfh•as ... • Op. Cit P.lg. 20. 
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Con toclol los eslbcrros raliudo1 -.:tu1lmente por el sector publico de alivi1r I• r1lt• de viviend• 

dillflll Y decorOS11 que demanda 11 población citadina, en bHe a la inform1ción e-puest• Interiormente 

de lu poliricu habit1cion1les. que el dellcit h1bitacion1I de 11 metrópoli no diaminuira • cono pluo, 

sino que por el contrario se continuara increment1ndo. (En 1980 se calculó un déficit de 4.68 millones; 

en 1991, 6.6 millones'") 

En realidad, el problem1 de la vivienda es un1 cuestión sum1mente dillcil de en&ent•r. que dellWlda 

medidas enérgicas para combatir los problemas especulativos del suelo y el e11C1recimiento de los costos 

de producción. Es de considerar que mientr11 que los precios del suelo y de materiales de construcción 

crezc1n por en cima de los sal•rios, como ocurre con el actual proceso inft1ciolllrio, 111 posibilidldes 

para los sectores de bajos ingresos de acceder a este bien duradero se reducirá c•d• vez más. 

Los lineamientos de los programas para solucionar el problema de la vivienda en si no están mil 

ubicados sino que es la realización de estas normas que el Estado no re1liu, y si los lle•• • la práctic• 

son algunos lugares donde se recibe este beneficio y no a todo el pals. Por esta razón el programa que 

yo planteo de una forma para atenuar esta problemática en el municipio de Chalco y para todos los 

municipio, es la planificación urban1-regional entre las que como destaque en el capitulo IV son: tener 

retervas urhan"s para racionali1.arl1s y tenerlas como alternativa, es decir, todos los suelos deben estar 

ya divisionados y medidos. que la superficie medida sea lo suficientemente para satisficer la necesidad 

de una famili1 de bajos ingresos, que piensan adquirir este suelo y asi evitar de cierta form1 los 

asentamientos irregulares y la fonna anárquica con que se distribuyen estos mismos en este proceso; 

Para la edificación de la vivienda, que se cuente con el apoyo gubernamental en la producción y 

distribución de materiales básico para la construcción otorgue crc\dito bajo palabra, es decir, que el 

gobierno ororge la cantidad necesaria para la construcción básica de la vivienda "digna" de una familia, 

y que los pagos sean planificados a la capacidad de 11 familia solicitante y asi concluir el piso del 

empréstito. Esta forma debe 1plicarse a la adquisición del suelo t1mbién, Los equip1miento y servicios 

171 Ca1111ra Nacio .. 1 de Cornerciode la Ciudad de l\Mxico. "Evolución y pcrspecth'IS. .. • Op. Cir. Pág. 20. 
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urbanos 1e realizaran lo mis rápido posiblo. para evi1ar enfermedades, asi como crear los cenlros de 

educación y vias para 1ransi1ar. 

Esla allcrnaliva se proyccla para iodos •qucllos municipios conurbados de las ciudades con un al10 

arado de hacinamicn10. No 1an sólo para Chalco con respeclo a la ciudad de México, sino lrambien para 

Ouadalajara, Mon1errey, Puebla. León y Torreón. 

Por ésto, anle el avance del neoliberalismo. el fu1uro de la planificación urbana es francamenle poco 

alenlador la desregularización de la aclividad económica es1a1al y el fonalecimienlo de la propiedad 

privada. Debido a los siguicn1cs planleamienios de es1a polilica. Vincular los problem11 de desarrollo 

urbano en México, relacionados con los programas de ajuste de cone neoliberal, fondomonelarisla y 

bancon1undialis1a que se han aplicando en América Lalina desde los aftos se1en1a, en el caso de nuestro 

país, desde aproximadamen1e en 1982. a panir de las canas de in1ención suscrilas con el FMI, y las 

cuales se les ha llamado de diferen1e manera. como Plan lnmedia10 de Reordenación Económica (1993), 

Plan de AJienlo y Crecimien10 (PAC, 1986) y los posie1iormen1e llamados Pactos de Solidaridad que 

desde 1988 hasla su última versión de 1992 como Paclo para la Es1abilidad, la Compelilividad y el 

Empleo (PECE) prácticamente plantean cómo debe ajustarse las principales variables 

macroeconómicas, "siempre que los paradigmas neoliberales fundamentales: reducción del gasto 

público; mayor alienlo y garamias al capi1al privado, tanlo nacional como extranjero; disciplina fiscal 

que implica el saneamiento de las finanzas públicas a fin de ob1ener superávit fiscales en las cuentas 

públicas; menor in1ervención del Es1ado y sensible reducción del gas10 para fines no produc1ivas, es 

decir, en gas10 para fines sociales como VIVIENDA de in1erés social, que desde el angulo pragmálico 

de los negocios es poco redi1uable, así" como de los gaslos de educación y cuhura, considerados 

allamcnte improduclivos e inflacionarios". 172 Debido a que el proyeclo neoliberal se esla en conlra de 

todo aquello que esla subsidiado por el gobierno y accesible a lodo el pueblo, ya que esio provoca 

gasto público improduc1im que sólo ges1a aumen10 del circulante monetario y por ende el mayor 

enemigo del ncoliberalismo· la inflación 

in Ortiz Wld)mar. Anuro. "Desequilibrio Ulb.1no en el Proycclo Ncohberal. • OP. Cil. P,ig. 11. Subrayado mio 
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No es sólo el miedo a la inflación que genera estas restricciones al gasto público, sino bisic1men1e 

verse en la incapacidad de conseguir ahorro interno necesario para pagar tanto al servicio de la deuda 

externa como el abono principal de la misma. es decir. caer en lo que más hin temido eslos dos últimos 

presidenles: el incumplimien10 de los compromisos con la banca inlemacion1I. Pot ello, se recurre 1 la 

priva1ización o venta de empresas paraestatales y al adelgazamiento del Est1do, que constituye otro de 

los pilares básicos del modelo neoliberal fondista, cuyo objetivo, reiteramos, no es sacar 11 pais de la 

crisis, sino fundamentalmente economizar lo mas posible a fin de pagar con punlualidad 11 deuda y ser 

buenos disclpulos del FMI y del BM, que sigilosamente vigilan el cumplimiento y 11 evolución de los 

prog<1m11 de 1juste en los que intervienen como entidad supranacional. Eslo aun cuando se anuncia 

que tales programas de ajuste son obra del gobierno mexicano. 

Por estas razones, la politica neoliberal considera que entre los gastos de mayor grado de allamenle 

improductivos están los que se refiere a desarrollo urbano y regional, por ello, uno de los efectos 

inmediatos es la severa restricción presupuestaria para atender adecuadamente el crecimiento 

exponencial de las ciudades, o sea, viviendns económicas paro los trabajadores, educación salud, agua, 

dotación de servicios públicos, vigilancia contra la creciente delincuencia y sobre lodo el mantenimiento 

de los servicios públicos. A lo anterior se ha sumado un nuevo elemento que afecla a loda la población 

mexicana como a todo el mundo, por el crecimiento del capilalismo irracional: la contaminación del 

aire, la tierra y las aguas. 

Conforme a olro elemento básico de las concepciones neoliberales, se considera que los salarios son 

una de las causas cen1rales de la inflación, por cuando inciden en los niveles de la ofena de dinero y 

crean un desequilibrio con relación al mercado de bienes. 

Por tal n101ivo, los salarios deben estar siempre por debajo de las posibles presiones sobre el 

circulante mone1ario y por lo mismo es aconsejable que permanezcan lo suficientemente bajos para 

alentar la inversión sin que se presione sobre el circulanle. todos éstos son elementos de las tesis 

monetaristas para achacar a los aumentos salariales. 
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Por este motivo, esra reducción salarinl, se han generado: que los programas de ajuste identificados 

con los "pactos" el salario es una variable que tiende prácticamenre a congelarse o crecer muy por 

debajo de los indices de inflación reconocidos; incide en el crecimiento del desempleo en las ciudades Y 

el campo y atiza el ambulantaje, d desempleo abieno y los mayores indices de delincuenci1; ui como 

lu graves problemu migratorios como en el caso de las ciudades fronterizas de nuellro pals, 1celeran 

los 1sentamientos humanos irregulares, propici1ndo también un incremento de lr1bajldore1 

indocumentados y cau11n el deterioro sin precedenres de estas ciudades. como actualmente ocurre no 

sólo en México, sino Europa y Estados Unidos. 

"No obstante, este modelo constituye la nueva forma de acumulación del capi11I, que tiende 

aprovechar la mano de obra cada vez más barata ... Por ello el gr1n capital busca invertir donde no 

existan de hecho leyes prorectoras de los trabajadores para que los elementos del costo directo de 

abararen al máximo y se logre subsistir anre la competencia internacional, sin importu para nada el 

factor humano, sino la eficiencia de la empresa.""' 

Ante esra situación la planificación urbana plameada, solamente podrá ser aplicada siempre y cuando 

los sectores de más bajos ingresos, de desempleados, de damnificados, hundidos en la miseria y la 

desesperanza, desarrollen una consciencin de lucha por cubrir las necesidades elementales, por la 

marcha que los lleve a un fin único, estas luchas son la única polilica, capaz de llevarlos, no ;in 

retrocedimientos, sino a una nueva sociedad libre, hacia una verdadera democracia. 

Por tanto el movimienro es social y civil y las organizaciones poliricas que se reclam1n de él, deben 

de apoy1r las luchas inmediatas por In poJt.1.\1011 ci1.• la lll!rra. por la dotación de servicios, por mejores 

transpones, por suelo, por más trabajos, ere., debe por tamo encauzar esras luchas hacia nuevas 

reivindicaciones: por una escala móvil de salarios que permita el manlenimiento de las condiciones de 

vida de los obreros y por alzas de salarios que elevan el salario real hasra incluir en él, para lodos los 

asalariados, lo necesario para la obtención de una vivienda adecuada que cubra sus necesidades, como 

la que hoy es accesible sólo a los obreros calificados; debe dirigirlas hacia la lucha contra la miseria del 

111 Oniz Wadgymar, Anuro. Op. Ch. Pág. 16. 
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desempleo por la via de la conquista de un s~¡¡um "" """"lllfJl~o igual al salario mínimo de los obreros 

ac1ivos, que incluya el p1 ccio de una "ivícnd" adecuada, )' de una prima móvil de horas de lrabajo que 

disiribuya enlre 1oda la füerza de trabajo, el necesario para la producción social y elimine realmente el 

desempleo. 

Se requiere en fin de un1 Planificación global del "ecimiento urbano desarrollado y c:ontrol 

democraticamente por las masas y otras muchas reivindicaciones lransicionales que deben incluirse 

desde ya en el programa de lucha de las organizaciones de colonos e inquilinos pobres, de la clise 

explolada, se requiere de una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre, en una 

palabra. se requiere echar andar el proceso de una economía de mercados a una economía planificada, 

con todo lo 11ue implica en lo económico y político. 
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Cuadro IA 
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• f.llaltihm....,.ft'IQMIU1ü~it1n•un'2 al.111dcl1pobllQárttoc1l,yenclcaaolM l9'0,la~•1t,m11tiáft•.,......•• 
... ,..1940. l9S0.196oy 197V,rd111Jdi''*"'*· w.2,J6.,, l60yS0.4mi11Mrt4thabflMl&ft,. V...,abül llMlllZ.-.. ~...._,._. 

Mhko.190°1910~ .. .......,.,. Eiludloa F..:Oltllf1,..-1•rIMu1'1Jafito1,L.. Du\inutade la Pobl1t16ndr MIUco MC•ico, DF.: EIColePtdil M0tco. 1970 ....... 
ro.......,..1JO•;..n....•1910. 
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Cuadro IC 
11 • Mt 'co• Ni rl do Urb1niHtión l!J00.1970 

Indicadores 11900 l 19IO 1 JIJ21 11930 119.¡n 11950 11960 11970 

Indice de urb.11111M::ión a 7.1 K.2 1117 1).7 16.J 2J 7 
Población en{%): 
Ultlana/IOlal b IO ~ 11 7 141 11.5 2011 lK.11 

Mnu!IOlal K.1 K .1 KJ KI 7.(1 7.K 

Rurall1ot.tl Kl.2 KllO 7711 14. 77.4 6-12 
Fai;tor "E• e 0.67 070 0.12 ti 7H 1182 11.85 

f .... :a.a.ml1\.18 
• fJW-....•wMniurión .. 11p..-hl...:in11rbaiui Xfh't11rE \'.:awl• nol.1.;df • .,,lo:a¡•o 
b fAt parrilnrlo w ~ romúmxnlt -.-omo '"pac11 dit ~1udón'" . 

.ll.K 40A 

366 U9 
7.•J 1.K 
55.5 H.5 
11.87 090 

.: fM Í"1ar J.: dNCtWa del.a rabf~i1'if11ublnil di u111 i1!.:.1 do: la dillribu..'im Jt I• p.,lación w¡ün dislirlCus tima&• d.: c1udid..'1.. Su •llpn!Cián ....a n: 
f .. 1nr t•(0.2,(11 •0 'Op2•0 7jp)•J'"I), tll qutpl, r:. r.1 ~ fl-' ""1 ln11 pl'l'~i~'flhllf~Ua la p>b!Któnwbam de aqucll;a pub1a~io11qw \'iW• lu ~ 
dt 1'000 • 19999h1t11t.a11ln. 20000 a "49999. jOOOO :1199999 > IOOOOO)·mU l1.1hiun1cs. ft1.JIC>."1Í\'&nwnlo:. 

Cuadro ID 
Pttdo de l\latcrial ele Con1trvcción. (Cemento ,·ic N!IOI 

Incremento en % 

Afto/Concc 10 1977 19KK ¡977 .. ¡99" 
1Jul10 de ccmcnio 
TúuClada de cemento 

37 9.51KJ 
1.u1 1so.111m 

22.000 
410.000 7-'00 (75 \"CCCS) 

Fucn!c: Elcboución propia en hase a los dalos obrcniJos. 
Oti\.l.'l\11C"1611 Cv11rcspcctoa1 ¡trecio Jcl cc111c11to11 la 1011~·laWt en 1977 con rcs¡~oetoJ llJ8K ~ mcrcmcnto 75 vccc=s su walor, ast como 
Je l'J77 mu llJ'J-' d ph.'l'IO se: mcrc11h:Ulo 170R \c.:cs, c .. Jc:.:u. c~lc 111a1cnal ouo Je los mH 11t1portantcs W: la contrua;ión de In 
"1v1cml.1 se ha maulcuido Cl1l:OUstu111c1m:r.:111c1110 en -:11;111Jo a MI precio 

Cuadro IE 
Salario Mínimo Nominal 

Conccpro 197..i JIJ9.& 
Salario P.1inimo Nominal 4~.0l 161HKI 

Fuente: Elaboración propi11 en b11sc a los dalos oblcnidos. 

Cuadro u· 

íncrcmcntoo/o 
H:liSS 

Población Total oor 1\11mlcinlo" Tamaño de localidad, 1980. 

Municipio y L1m:u'lo de 
1 

tolal 
localid.1d 
Cluako hub 7N,J9J 

1·99 hab 112 
100-49') hab 120 
500·9')9 hab 1,631 

1000·1999 liab l.82<· 
2500-4999 hab 22.M52 

5()0().99999 hab 19.199 
10000·1~999 hah I0,153 
2000049999 hab 20,440 

Fuenle. X CcntoG1.-ncral Je Poblac1on yVmcnd.1 19KO. Edo de Mcx1co, \•ol 11, t 15. Ml!)oito, D.F. 1984 SPP·INEOIC2 Pq. ~· 
Cuadro IG 
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Municipio y 
lamal'lodcl 
H r 
Cll1ko 
1 Miembro 
2Micmbros 
3Miembros 
4Micmbros 
$Miembros 
6 Miembros 
?Miembros 
IMicmbros 
9ymás 
Miembros 
fucn1c: XI Ct.i1so 

Cuadro IG 
Hoptt1 u1r munld lio tam11ilo d~I h r w ·n t1111aAo de la localidad 1'90. 

l'ammlo de la Localidad 

HOK•R• 1a241J9 2SOO a ~ºººª HKNl0;1 l!liOO<>a '0000• IOOOOOa 
hab. 41)99 Hab. 9999 Hab l.t•J99 49999 99999 499999 

llab Hab. Hab. 
5'710 1433 2366 692~ ütl7 
1822 68 ,6 198 uoo 
40'3 116 163 ,22 32'2 
709, IHI 314 829 5771 
)(1383 271J 416 1121 8,67 
IOK2!' 227 447 1196 89,, 
19-49 196 344 1069 6340 
5336 1'2 241 748 ~195 
3186 85 146 505 2450 
4061 129 239 736 2957 

Op r.:'il. (90)PD~ 2492 

Cuadro 111 
Pohladón Ocu1uula &NJr municl iln. !K!lU ,. scclor de acth·id:ul se rUn •iluadAn de lraba n IY90. 

S1t11w.:ion eu el Trah9 o 

Municipio~ Sector de Acti\·iJnJ l'nltl•don [mpl.,.ut.,, J .. niakm frah~J~Jor r.itwn lubaJ'ch No 

'°°°',º. 
999'19') 
Hab. 

Ornp111I" " .. por•u " f1tt11l1.irn11 r..-1fü:ado 
0hl'd'l1 1'<:&'111 Cu.-111.t EmnrtUr1n Rmiurw.tdo 

Ch1lco 76J~ Sl83H 6190 IUN9 H17 427 279~ 

"-t~hura. 01nadni1, 'au )' P.:,...·.111 4670 771 2304 1199 32 90 274 
Minería su 35 2 13 
E\lracción dl!I Petróleo y G11s 48 44 2 . 2 
lndustna Manufacturera 21931 19423 519 1372 IRI 32 40~ 
Electricidad y As.un 338 3119 11 14 3 . 1 
Comtn11:c1611 9244 478() 2390 IK34 71 9 lí>O 
Comctcio 13-190 6541 311 5814 227 1'7 440 
Transporte ) Co1111n11cac:ionc!!o .au91 )))6 110 710 35 6 94 
Ser\· Fma.nc1cros 472 436 7 13 2 2 12 
Admo. Publu:a y ~f1.'11W1 3.106 2986 87 51 43 7 122 
Serv. Comwuiles )' Socialc." 2801 2526 . :.JO; 157 30 7 71 
Sen-. Proícsionalcs Técnicos 1220 972 '· . :' .: 'll'K . 32 19 34 
Strv de Rcstaurontc!C y Hotclc.'i 2752 2024. .27 .·· 579:·' 33 9 80 
S. Pcr1011.:1lc!i )' Mimtcnimicnto 9222 6279 328. .; 2220 106 32 2'7 
No Esrieciricado 2721 1'<>6 79 . 153 22 57 844 
Fuc111c XI Cc11so ... Op Cn. t. JJJ, e JI Pag 12.20 
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