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INTRODUCCION 

Uno de los fenómenos más característicos de nuestra época es el éxodo nrnsivo de la población rural a 
los cenlros urbanos, este hecho ha ciado lugar a dos situaciones; por un lado la concentración excesiva de la 
población en grandes urbes que a su vez inciden en el deterioro de la calidad de vida humana, y por otro lado, 
un despoblamiento de las áreas rurales y obviamente la doscapitalización del campo. 

Es evidente, que en la actualidad han cambiado las condiciones que hasta hace algunas décadas 
alentaron la concentración urbana; factores como la demanda de mano de obra para el incipiente despegue de 
la Industrialización, hoy en día, simplemente crece a ritmos más lentes por la modernización o "automatización" 
de los procesos Industriales, que ya no requieren del trabajo humano en iguales cantidades. 

Las grandes concentraciones urbanas características del siglo XX se han vuelto anacrónicas; así las 
poblaciones todavia en éxodo hacia las grandes urbes, lejos de estar "'modernizándose" marchan en forma 
retrógrada hacia la formación de monstruos urbanos imposibles de manejar racionalmente. 

El fenómeno del urbanismo desenfrenado, comienza en los paises desarrollados y posteriormente se 
presentarla en los menos desarrollados, y dónde en estos últimos las secuelas tienen mayores repercusiones 
en el entorno. Sin embargo, tanto en los primeros como en los segundos, para detener el éxodo de campesinos 
hacia las ciudades es necesario que se revitalice al sector primario (agrícola) y evitar el colapso urbano que en 
elg.unas ciudades latinoamericanas (incluyendo por supuesto a la Ciudad de México) es casi inminente. 

La aglomeración de población y actividades netamente urbanas conlleva a la expansión de las 
ciudades sobre espacios rurales o campesinos, y por lo tanto, que cada vez sean más grandes los espacios 
urbanos; esto se refleja al considerar urbano aproximadamente a más del 70% del país, esto es, población que 
habita en centros urbanos y se inserta en los sectores secundario (industrial) y terciario (servicios). 

En México, esta problemática es patente en la región central del pais; el caso más notorio es el de IH 
Ciudad de México y su zona metropolitana, conformando una megalópolis que hoy por hoy representa el áre:; 
urbana mlls grande del mundo. 

Este aglutinamiento urbano, está avanzando sobre el campo, es decir, sobre las zonas agrícolas c'e 1 
municipios metropolitanos (conurbados) del Estado de México, que cada dia son <1bsorhidos por la metrópoli 

Definitivamente, al mismo tiempo en que se aproxima la ciudad. e11 este caso la zona metropolitana 110 
la Ciudad de México (ZMCM) hacia los municipios conurbados , se trastoca el iimbito productivo, natural y la 
forma de vida de la población de estos, es decir, se manifiesta una tran5ición de rural a urbano. 

En este sentido es que se realiza el presente trabajo de invest1gar,ión, el cw1I se centra en analiz,·r los 
factores urbanos que dan origen a la transformación del arnhiente rural en una nueva realidad, y ésta es la que 
se crea con la influencia de la metrópoli sobre los municipios de la ZMCM. 

El trabajo de investigación, se aboca a estudiar todos o los más 1t>prr.se111ativos elementos que están 
incidiendo en la relación que &e desarrolla entre la ciudad y el campo. y riue se ih15tra 11., manera particular cun 
los contactos entro la Ciudad de México y las áreas rurales y serrnniralcs de las mf1rgen .. ,5 de la propia ciud•1d 

P:ira tal efecto. se sr.cc,11111:1 el pre~ente traba10 en se1~. capilulo:; in•; r:11alos están organiladus rlc 
manera deductiva, es dccu, empcnu del universo urbano que priva en l;i C1mtau lll' Múxico, continuar con los 
aspectos campesinos y aaricola<; quf' nslán inmersos y fi11ahn11 r.011 ni estucho dll ur. r.;iso especifico, es decir. 
un municipio en pnrticular. 



El orden de los capítulos es el siguiente: 

En el capítulo 1, Urbanización y Planeación, se liace una explicación a grosso modo de la orientación 
que se tiene en el trabajo, y se da un sustento teórico ¡¡ los planteamient os que se van a trutur, esto es, la 
manera en que se analizarán y describirán los elementos que están latentes en el contexto urbano, y la 
tendencia que seguirá la investigación sobre los preceptos de la planeación. 

El capítulos 11, titulado El problema urbano en la Ciudad de México y su área metropolitana (causas, 
efectos y tendencias), este tiene el objetivo de inquirir sobre los aspectos urbanos en la Ciudad de México y la 
zona metropolitana, por lo tanto, se hace hincapié en estudiar con detalle las relaciones asimétricas entre el 
campo y la ciudad, trasladando dicho estudio, a la zona metropolitana y los municipios contiguos a ella, donde 
aún se conservan y practican las actividades agropecuarias pero que definitivamente se están transformando; 
se describen los factores que desde hace varios años favorecieron el asentamiento industrial y poblacional en 
la Ciudad de México, y que están provocando ahora efectos desfavorables a su alrededor (éontaminación 
ambiental, asentamientos humanos irregulares, insuficiencia de servielos públicos, violencia, etcétera). 

Además se destaca cual será el desarrollo que tendrán estos espacios urbanos, industriales y rurales 
en la presente década. 

El capitulo 111 se intitula, La situación de la agricu::ura y el campesinado en municipios englobados en 
el área metropolitana, en éste capítulo se examinan los problemas a los que se enfrentan las áreas rurales 
debido a la cercanía de la metrópoli; desde los lastres meramente agrícolas, como la falta de insumos y de vías 
de comercialización, así como el deterioro de terrenos, los recientes cambios en materia legal (artículo 27 
constitucional) y por supuesto los aspectos de la cultura de tos grupos campesinos, con estos puntns se facilita 
la comprensión y explicación de cual es la situación real de los espacios rurales, y los beneficios que trae para 
la sórdida área metropolitana y los lugareños tanto de la zona urbana como rural. 

Capitulo IV, San Salvador Ateneo, un caso típico, habiendo analizado los ámbitos urbano y rural qu·· 
configuran la realidad de los municipios metropolitanos; el capitulo se enfoca a descender a nivel de un caso 
particular, en este caso el municipio de San Salvador Ateneo, donde se observa nítidamente la transición de un 
ámbito rural a uno urbano, es decir, pasar de las concepciones teóricas hacia la realidad concreta y tangible, 
además de señalar los elementos rurales que se están modificando, se mencionan algunas ideas sobre el 
futuro que tendrán otros municipios que como San Salvador Ateneo, limitan con la zona urbana más importante 
del país. 

Capitulo V, Resumen analítico; aquí se sintetizan los aspectos que caracterizan In~ inte;relacio1 .s 
entre el rubro urbano y el rural, así como tos prot:·lemas que surgen por la falta de medidas de contiol ·el 
fenómeno urbano, pero insertando la situación en q "e se encuentra el municipio de Ateneo, se trata de re su 1ir 
los más notables aspectos que tioy han agravado el contexto urbano y las consecuencias cleSfavorables · .e 
trae consigo. 

Capitulas VI. Propuestas de planeación y conclusiones, este último capitulo, presenta va1 .. is 
propuestas enmarcadas dentro de la planeación agropecuaria, su finalidad es proporcionar elementos que 5, an 
útiles para revertir en lo posible los problemas que aq1Jcjan al municipio de San Salvaaor Ateneo. Sin embarqo, 
es necesario aclarar que la única y mas acertada vía para solucionar integrnlrnente problemas como los que se 
suscitan en Ateneo, es a travéos de estudios prnfundos y constantes de los recursos ta1110 naturales, humanos y 
financieros del municipio y a pmtir de estos planear su próx1rno clcs<i1 rollo. 

El pro1Jlo111n del t¡i!.J.l• 11is1110 urbanrJ, es 1 esultado. al co11lund11 los d1noc111es nacional e!. a la 
Industrialización como sinó11i111n ele c1csarrollo nacio11nl. olvirlamlo a los "cclo1 p~; IP campesinos mt•dio·; y 
pobres: se d1cn que el piuc10 clrl pronrcso es éste ing1·11tl' urbanismo del ¡mis. 
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Si bien. es cierto que la Industrialización es importante en el desarrollo de un país, el riesgo que se 
corre es sobreponer ésta a las espectoli11as del sector productor de alimenlos y materias primas y que a la 
larga sin estimulas termina por deprimirse y tender a expulsar a grandes flujos de población que no tienen otra 
alternativa que las grandes ciudades. 

En México, actualmente ya no se puede postergar el apoyo directo al campo no sólo para revitalizarlo, 
sino como ya se dijo impedir el colapso urbano. 

Además en el país la permanencia del sector primario es significativa por varias razones, entre las 
principales, por proporcionar una parte del produL1o nacional, por la población que ocupa áreas rurales, la 
exportación de productos agrícolas y pecuarios, la aportación de mano de obra, y porque las comunidades 
campesinas poseen una gran diversidad de formas y pautas culturales con raíces milenarias, por lo que son 
fuente inagotable de posibles respuestas humana~ y sociales á los problemas que se enfrentan en, el futuro. 

Por otro lado, las culturas campesinas representan valores E!Scnciales para cualquier nación, como es 
la cultura nacional y esta contribución es primordial para caracterizar a una nación o a las diversas regiones de 
un pais. 
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CAPITULO! 

URBANIZACION Y PLANEACION 

1.1 El crecimiento urbano en terrenos rurales 

Considerar la aparición de las ciudades permite entender su desarrollo al paso del tiempo. Aunque su 
origen se asegura a 5000 años a.c., cada área de investigación, sea la sociología, planeación, antropologla, 
etc., siguen lineas particulares en la manera de concebir el surgimiento de estos espacios, se puede sin 
embargo ubicar en el momento en que "han surgido innovaciones técnicas que permitieron obtener excedentes 
agrlcolas y concentrarlos en ciertos lugares donde a partir de ese momento podla asentarse una población que 
no se veía obligada a producir directamente, los bienes necesarios para su subsistencia" (Remi 1976, p.94-95). 
Esta aseveración da lugar para tener una visión global de como han apa·recido en todo el mundo. Es decir, las 
ciudades en aquellos siglos hasta el medievo son aglomeraciones de población, donde la mayoría de los 
habitantes se dedican a la actividad agrícola y en menor grado artesanal esto es, el espacio era demandado en 
términos de su utilidad productiva y en menor grado por la vivienda y el trabajo artesanal (familiar), ya que el 
grupo familiar o la pequena ciudad era "autosuficiente" y la movilidad en que se inscribe en todos los aspectos 
de la vida social es reducida, con respecto a otros poblados. 

Con el desarrolló de los nuevos poblados, se afecta al entorno, asi "los espacios rurales son más 
afectados por las fuerzas pollticas y económicas del exterior'' (Roberts 1980, p.135) que son representadas por 
la ciudad. Esta ingerencia provoca al interior del grupo campesino, la disolución de relaciones sociales v 
económicas inherentes al grupo, generando una abundante mano de obra para ser ocupada en el proceso do 
desarrollo industrial, de manera directa se elevan los excet"enles del campesino y por lo tanto se modifica 1 
contexto Ideológico de ésta cultura por adquirir bienes indus. clalizados que ellos no producen, ésta situación . ! 

reconoce como un desfase temporal que continua hasta la re 1olución industrial. 

As! las ciudades, como espacios donde se aglomera la población dan lugar a cambios a nivel global, 10 
que posibilita considerar una tipologla de ciudadec.: de atracción, de equilibrio y expulsión. Las primeras 'JIJ 

ejemplifica con la Ciudad de México, urbe que desde tiempos prehispánicos es con primacía cern1,J 
ceremonial, polltico, administrativo y comercial del país, y que en la actualidad es un espacio ocupado por .Hl 

sector industrial y terciario que sirve de imán para las ciudades de expulsión cuya población sale de ellas •r 
falta de medios de subsistencia y ocupación, como sucede mn los es1ados más pobres del país. Hida1 "), 
Oaxaca y Guerrero por ejemplo. Del último caso son las ;iudades ¡ue su crecimiento es "acorde" a 1s 
demandas ocupacionales, habitacionales, culturales, etc. ,;u la poblrc,ón que alberga y que son las llamaL s 
ciudades medias, donde el problema urbano no es tan <Judo como • 11 las primeras. 

De manera general, se puede decir que el p1 ;iblerna urban¡, no se localiai territorialmente en un estnc!o 
o ciudad en particular; toda ciudad crece constantemente, por el lado poblacional (número de habitantes por 
kilómetro cuadrado) aumento de la población resuiente y la rnigraciun de personas. como por el lado de 
asentamiento de actividades de servicios e industriales. Las causas son principalmente de carácter económico 
(ventajas comparativas) e ideológico (modernidad, iJúsqueda de empleo, mtJcanismos culturales de corte 
tradicional-rural). El problema urbano se inicia como tal, cuando escapa d1J las manos gubernamentales .,¡ 
avance urbano, y se vuelve anárquico. En la Cit:dad de México 1<1 l;ilta dn una política de urbanizac1on 
congruente a los tiempos y ritmos etc crecimiento tra~;l.1da esta cxpilnsilin haci;i los municipios cercanos: o s"'ª· 
el crecimiento urbano en !ns grandes urbes conlleva i11fi111dact de lastres y problemas de la propia ciudad, c;o1110 
es el habitacional, empleo. contmnin;ición, transporte. violencia. etc .. y desde lueqo para los territorios que le 
circundan y que por rngl;i general son rurales: en éstos ct"stac;in los lahorall)s (de 111;·11w de obra abundmllo), 
ambientales (contarninnr:ión del medio), culturales (tram;cullurnc:ión). prndur:livos (la 111flucncia urbmm en 
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terrenos rurales), etc., que implican cuantiosas erogaciones pt'1blicas para su atención, y el trastocamiento y 
modificación de los nuevos espacios. 

La cuestión sustancial en el universo urbano, radica en reflexionar que en la ciudad más populosa del 
mundo no puede ser detenido tajantemente el crecimiento, sin menospreciar el sentido que toma al abrazar 
áreas rurales limítrofes; además sería irreal pensar en nuevas migraciones que no fueran problemáticas, o 
detener la construcción de casas, industrias y servicios, limitándolos definitivamente por severas sanciones de 
las autoridades encargadas de estos asuntos, tanto en la ciudad como en el municipio colindante. Tomar dicha 
posición utópica como posible, genera políticas de desarrollo cada vez más ambiguas, ilógicas y de difícil 
concreción, como ocurre con el discurso polilico cotidiano, de reducir los indices de contaminación y seguir 
generando empleos en maquiladoras extranjeras que se asientan en pocas ciudades (Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey) con mano de obra abundante. 

1.2 La configuración de actividades productivas 

El horizonte de actividades productivas de cada región se define por el ambiente natural en el que se 
inscribe, las costumbres y en general la ideologia de los lugarefios. En territorios rurales."La organización del 
espacio se explica por la combinación de dos factores: la movilidad reducida y la dimensión de la superficie 
agricola necesaria para alimentar al grupo, ante la ausen ~ia de una tecnología que permita un intensificación 
de la productividad". (Wirth 1968, p. 13) 

Con el avance del medio urbano "incluyendo tanto el urbanismo (status-rol de la población urbana) y la 
urbanización (desarrollo y extensión de la forma de vida citadina)" (Remi 1976, p. 88), que a facies se reconoce 
en las mérgenes de la gran metrópoli, definitivamente que trastoca el medio rural cercano, este se modifica 
con la influencia del primero sobre el segundo, sea por la excesiva contaminación en suelos, aguas 
superficiales y subterráneas (mantos freáticos) y atmósfera, por las demandas continuas de mayores espacios· 
habltacionales, industrias, servicios, transporte y comunicación, etc., lo que tolera una diferente ocupación del 
espacio para dar soluciones parcas a los problemas arriba enlistados. Así "el campo encuentra las condiciones 
de su propia transformación en la modificación del contexto 3structural global" (Remi 1976, p. 150). 

Con lo anterior se desea explicar, que la configuración de actividades productivas en los espaciros 
rurales estén determinadas por el propio espacio, es decir, todos los aspectos y formas de pensar de los grup ;s 
campesinos están vinculadas al espacio, no sólo como um1 extensión de tierra, sino por rasgos afectivos ha ia 
éste; la proximidad de lo urbano, se muestra en el asentmniento de nuP.vas industrias y activhfat1es e 
servicios, en lo que fueron terrenos agrícolas, y ahora laboran tanto migrantes como los pobladores cerca1 .s. 
Para el caso latinoamericano toma una connotación disímil, yo que fueron formados en una cultura rural y 1s 
recientes terrenos incorporados por algún tiempo tunvivan en términos antagónicos por el destino del tem 'º 
(los residentes además de trabajar en los complejos induo;triales siembran los 1errenos agrícolas remanentes) 

Al ser la Ciudad de México consumidora de matr11,is rrimas y alimentos en demasía, estos bienes s»n 
abastecidos por las regiones agrícolas de todo el paic;· en los <J<;pacios rurales colindantes a la mancha urbami. 
ocurren dos situaciones: se da el total abandono de tielfas por su incosteabilicJad para cualquier inversión hacia 
estas (sobre todo los ejidos) o son capitalizados con el ob¡etivo de producir para el mercado inmenso que 
representa la población urbana creciente (por lo re·.Jular son prop1ecJacJ privada) pero en ambos Cflsos !a 
influencia de la ciudaJ es decisiva para la configuraciór1 de nC~ivida.Jcs s1·.111 -1gricol<1'i o incJustrinlcs. 
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1.3 Falta de rentabilidad en espacios agrícolas dcteriomclos 

La cercanía con la ciudad provoca cambio:; en las maneras do pensar del campesino; para éste la 
tierra de cultivo es un elemento de cohesión e identidad del núcleo familiar. El deterioro de los espacios 
agrícolas impacta el nivel de producción que obtenga el productor, y r.i se considera la rentabilidad de la-tierra 
como la relación entre lo que se invierte y lo que se obtiene por la venta de las mercancías, ésta relación es 
cada vez menos provechosa para la actividad agrícola (la baja rentabilidad de la tierra, no es privativa de los 
territorios limítrofes a centros urbanos grandes, ya que dicha situación se observa en todo el país) en los 
municipios que conforman el área metropolitana de la Ciudad de México. 

Con la caída de la rentabilidad do la tierra se condiciona la descapitalización de la agricultura, por la 
baja o nula rentabilidad como espacio productivo. Es necesario añadir la inseguridad en la tenencia ejidal, sin 
soslayar el aspecto climatológico y o! alto riesgo de siniestros para les actividades primarias. Si,n embargo el 
contar con una cantidad de maíz u hortalizas, que complementen la dieta y en ocasiones el ingreso de la 
familia, la actividad es un estimulante para que el agricultor trabajb en la época de siembra, asignando un 
tiempo a estas tareas pero sin grandes inversiones de capital o insumos. Ante esto se facilita el asentamiento 
de casas-habitación, fábricas y servicios, que logran proporcionar mayores recursos con la venta o renta del 
espacio, que la agricultura tradicional, únicamente explotada por un sentido consuetudinario. 

La pérdida de rentabilidad genera el devalúo en e precio de los terrenos, así, los más próximos a la 
metrópoli, sufren por el lado de la contaminación, por inva iones espontáneas de personas, y ante la prioridad 
de atenuar la demanda de vivienda, ol gobierno federal, ejerce presión por el cambio de uso de suelo, al igual 
que los particulares, y en ambos casos consiente el establecimiento de personas e industrias u otro·rubro. Para·-·· 
poder contar con Ingresos públicos. 

La diferencia en ocupación territorial, encuanto a extensión entre agricultura e industria en estos 
lugares metropolitanos se acentúa, ya que las naves indusl1 iales es el ejemplo claro de aumento de producción 
y productividad en un espacio reducido y límite. Otra difere.1cia marcada, es que las tecnologías de producción 
de bienes en las áreas urbanas, tienen mayor movilidad y pueden ser desplazadas de una ciudad a otra 
indiscriminadamente, lo que no ocurre con las tecnologías de producción agricola, cuya movilidad esta 
supeditada a condiciones locales, como el clima o la tierra. 

1.4 La acumulación de capital en los centros eccmómicos superiores 

Los aspectos de plusvalía y acumulación de capital :idquieren gran importancia al tratar el tema d· la 
ciudad de México y su área metropolitana y de la vinculación con los espacios rurales.que de una u otra fo1 'ª 
decrecen sus actividades agropecuarias 

La zona noreste de la Ciudad de México, c:once11lra un elevado número de industrias, como 
consecuencia real de las políticas económicas nacionales implemeniadas a partir de los años treinta, de 
sustitución de Importaciones que sentenciaron el proc-C'so de mdustrialización y el incontrolable crecimiento que 
devora nuevos territorios. "El patrón de acumulación de !'11slilución de importaciones fue viable gracias a la 
dirección del estado mexicano, que establece un co·1¡unto de pollticas para favorecerlo" ( Garza 1985, p. 146-
147). 

• La Ciudad de México se afirma como el pnnc1¡.•"l cc111ro económico qu~ 0!1ece 11enlaja<; económicas y 
alicientes para que los mduslnales construyan sus indLs!nas. 1:slo pos1hi:1ta al i1111e1sionista generar altos 
niveles de plusvalía, y es coln plus~alia en excedtm\I) la que da 11110 ar.unu1lacio11 de capital y c:ontin11nr 
reprO<luciendo las relaciones de p111llur.c1ó11 c11pitalistas, t:,; 1!.icir, el c:.tatlo mexicano (1.,nera los incentivos en 
que se finque lrt inversión pnvncl:1 11ac1onal o extranjc:ia. ''" tiempo~ c11 que. dia ;i <tia lJS litil para el sislcima 
tener el respaldo industrial para mr.1nrar su part1cipar.i611 con ccono111i11s 1lrl primf'r rnunrlo. 
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La zona norc,~te en los mumc1p1os vecinos esta clesde luego transformándose partiendo de las 
anteriores anotaciones. Si se añade el deterioro ambiental que resienten los terrenos agricolas. por infinidad de 
causas (contaminación, salinidad, cambio de valorns, etc.) que incide en la oaja rentabilidad de estos, 
disminuyendo las inversiones (capitalización) que hacia ellos se destinen entonces facilita la modificación del 
medio ·rural, no sólo por el aparato estatal, dadas las bases de generación dP. plusvalía para la inversión 
privada, sino por los propios residentes, para obtener ingresos "superiores" con la venta del espacio. 

Ante tal realidad, el estado que tendría que planear la ocupación y desarrollo del espacio acordo a las 
prioridades sociales, olvida éste compromiso y únicamente acata las decisiones tomadas de antemano por los 
grupos empresariales. "Los elevados niveles de plusvalía para los grupos industriales en la Ciudad de México, 
indica continuar con su acelerado proceso de industrialización en forma autónoma" (Garza 1958 p. 180); 
mientras que va perdiéndose tal nivel de plusvalía y acumulación de capital en los terrenos rurales que 
pudieran ser capitalizados. 

\ 

1.5 Factores de localización en los centros económicos. 

Sin duda, los espacios donde se aglomeran ampliamente las actividades económicas, productivas, 
administrativas, políticas, etc; son las urbes que desde sus origenes crearon ese poder de atracción que hasta 
hoy conservan, este poder puede estar cimentado en dife:entes condiciones desde ambientales, topográficas. 
geográficas pero el principal elemento que fortalece el crecimiento desmedido de una metrópoli. es por regla 
general, el complejo industrial y de servicios con que cuenta. 

Los centros económicos son aquellos donde es cuantioso el porcentaje de actividades económicas qu,, 
en ellos se desarrollan, por características espaciales, que los hacen ser centros de atracción y repercutir sobr· 1 

un hinterland próximo. La Ciudad de México corno centro económico superior, siguió un proceso e" 
industrialización acelerado a partir del gobíemo cardenistn, debido a factores que se sitúan en la Ciudad de 
México con mayor incidencia que en otros territorios, es1.1s "factores de localización industrial en el sector 
urbano: mercados, economías externas y de urbanización, disponibilidad de mano de obra, servicic,s 
profesionales especializados, etc." (Unikel 1978, p.15) provocan el impresionante complejo indw;trial del norte y 
este de la ciudad. 

Aunque en estos años (40s) la Ciudad de ~1éxico y su zona conurbada muestran un rápido crecimi~ 10 
industrial y poblacional, no se puede asegurar que son estos espacios los únicos en reoistrar el proweso 1e 
este modelo de desarrollo industrial; ya que este se extiende hacia otras zonas e.:onómicas del p<ií!.> (p11~rtc y 
zonas de explotación y refinacón de hidrocarburos, en éstos lugares es evidente la presencia de factores .10 
localización que determinan la segregación en el flujo de recursos federales, tal es el caso de T11xpan, Po;a 
Rica, coatzacoalcos, Salamanca, Lazara Cárdenas. etc. 

Además del proyecto de activación industrial, en el sector ag1:co1a la polilica de 1eforma agr;¡ria 
impulsada por Cárdenas, sólo beneficio a algunas reuiones y s•3clores del medio rural, que influyó en el 
abandono de tierras por los campesinos pobres y medios y por lo tanto en ias mi~Jrncmnes hacin la Cd de 
México. Con ello aparece uno de los más atractivos factores de loc.>lización parn ir.dustria fabril. es decir. el 
abundante ejército de reserva. mercancía lista para ser explotada por el crnpn.:sano {la lucrza de trabajo e,; la 
mercancía que crea piusvnlia). 

Es asi corno las políticas del reparto masivo de 11rmas (ejidales y com1111alu:;) c:11 lodo el a111b1I'> n1 :il, 
logrando rompc1 o acahm con las añejas formas de posesión en l<i tene11cm de lri lil'rra, esto es. htierar <• la 
tuerza de tral.1<1jo rural d" lus !.1slrnnas de pmduccion ilomi11antcs. ío1ancJes lntif11111i•n~ •. plantaciones, ele) y 
,;urjcn grandes ~;cctoms de pohlacrón que puedan ser 111corpora(las P.fl otras r<1111;i~ p1utluctiva5 y que nn <'!;len 
propiaml"nl• lioact;;5 r."n la activiclacl primaria (migíilr.ior11u.al urbana). 
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El campesino al tener la posibilidad de EJCCedcr a In :ierru (parcela ejidal) a su vez diversfica sus 
expectativas de trabajo, es decir, al ya no estar sujelo al trnb<:jo a¡¡ricola porque 110 le sen n-mtahlc, tiene la 
opción de migrar hacia los centros urbanos en apogeo, y donde es nltu la demanda de mano do obrn en esos 
años tanto para et sector industrial como en el de servicios. El proceso de induslriuliz<ición e!;ta retor¿¡¡do por la 
abundancia de mano de obra. 

En las relaciones asimétricas campo-ciudad, se descapil<ilizn el primero mienlr;,s que la urbe aumenta 
sus niveles de plusv2lia, la descapitalización y pauperizacióíl del campesino medio y pobre. produce una mano 
de obra constante, y una caracterlstica ilustrativa de estas rel<:ciones es la expansión de J¡¡ ciudad abarcando 
terrenos agrícolas deteriorados producto de ésta relación, descendic;ido los precios por e:;tos, y al final siendo 
apoderados por más Industrias y colonias proletarias. 

El estado es parte imprescindible al referirse a los factores de localización en las zonas urbanas, por 
asignar recursos del gasto p(1blico en la constmcción de c-;rreterar;, en el transporte, industrias, materias 
primas, etc., para motivar la inversión privada, pero se or.1ite en·.este proce(Jcr el atender las demandas 
sociales más necesarias de la población, como ocurre en la sórdida zona noreste de la Ciudad de México que 
indirectamente es causa de que se reduzca la productividad del sector laboral por l<J salud deteriorada de sus 
habitantes; la situación de los asentamientos espontáneos a las orilles de la ciudad en donde es notable la baj<J 
calidad de vida de la población, la pérdida definitiva del puisaje rural, paliativo en cie11a medida del crecimiento 
urbano, pero sobre los que el estado actúa de manera rnstringida, porque no se aborda el problema de la 
localización industrial y urbana a fondo. 

1.6 Los aspectos culturales del campesino. 

La cultura del campesino, está permeada por reluciones personales que engloban todos los ámbitos dt 
la vida, desde et individuo, hasta la difusión y reproducció;i de los modos de comportamiento en la comunida'i 
y el respeto a los valores tradicionales de la misma. 

Las relaciones personales dan cohesión, integridad e identificación a los grupos fomiliares. entonc.1;; 
las relaciones personales se concretizan en relaciones de reciprocidad al interior de la pobluc.ión rural, es 1111a 
ayuda mutua en especie, monetaria o de trabajo (jornal) r-1Je se brinda entre las persona'l cuando alguien :J 
requiere, con el propósito de la reciprocidad. 

En los migrantes de la Ciudad de México es común In prosencin C:e relaciones de mc1procida" , 
solidaridad entre el grupo, debido a la baja capacitación del migrante para laliornr en ias empresas industna"'s 
(principalmente manufactureras). Ante esto, el resto del grupo o :;ea los mig:ante5, que ya SE' hen asentado cm 
la urbe definitivamente, proporcionan los medios de manutención para que f.obr~·vivan por el tiPmpo en que 110 

se han colocado en algún trabajo estable. En si la solidaridad permanece e11 polilaciones con raíces rurales 
más por lo precario de las condiciones debida que por el vlncul•) con un pa,.mlo llat1icional, aunque no dej¡, de 
ser todavla trascendente éste en la ciudad. 

En el avance urbano hacia donde ha p1evalec1Jo un;i ,~ulh11:i trau1cional c11mpesina, ésta liltima 
reciente en su esencia la permanente U1baniz1.1,,;'>n; ~' ·1 ¡•1.1bai,1,i los asptic;L;s y p::iutas culturales tlel 
campesino no son transformadas total y radicalmente pnr l;is ;iropias de li> población urbana, sino rnodiflcmlas 
en algunos aspectos, como sucede visiblemente en lo:; poblados perifénc·os que practican la agricultura con 
r¡rados diferentes de rentab1liclad. Entre estos, la estruc111rn i.1li1,¡1o<;a du 1-.~ mayordomias. p:-1tronc-; .le 
lecundidad de tipo tradicional-campesino, la acentuación del lc11g11ajc ·~n rPCJrOnt>s 111etropolitanas (rtH111ic1¡.1•.is 
colindantes), etc., todo esto en ol seno de un s1sterm1 111ba11r. 11:clu~•1ial r:vido:ntc 

Para ob5ervar la forma en q¡¡e se acentila la idvul11qin 1trh:m<1 •,otJ•o .,1 ¡i•·n,.:uniento cmnpusino. ~e 
tiene que considerar la 11nport;;11c1a que en un cnmptisino arlqun?ll' el pwy1!r.lo co1cct1vn, es decir, la dec.,,1ón 
~ohre el procedr.r de la~ personas se subordina a la totalitfmJ lll! la co,.11111id:id, 1111.,1111<1s que e11 un lóq1r.a 
c1tad1na es co11tra1in a .. ste Pfllyocto. el intt•rés mc!lvid11.1I "f' ~01Jrepn11c .11 in1rnes d<~ la colcclividact "La 
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váloración del proyecto individual y de la autonomia de la decisión lleva a una disolución de la solidaridad con 
respecto a un grupo del tipo de la comunidad; aquella adhesión exclusiva e intencional cedo el puesto, a partir 
de ahora, a solidaridades parciales, determinantes de diferencias, tanto en el plano profesional corno en el 
extra-profesional" (Remi 1976, p.132-133). Así, con cierto poder ele decisión el individuo forma modelos o 
l1ábitos de lo urbano para adaptmse e integrarse y ernulm las condiciones de vida de las clflses medias, y 
aunque se hace frágil el plano moral y de seguridad del individuo que interactúa en una comunidad rural, se 
mantiene con diferencial intensidad las relaciones de efectividad con vecinos, familiares y con la clase social a 
la que pertenece. 

1.7 Mejoramiento ambiental dentro de la planeación. 

Es innegable que la Ciudad de México y su área metropolitana principalrntmte, continuará ampliando 
sus limites, hacia lugares que anteriormente fueron ocupados por sembrMios y en pequeña ~scala por la 
cubierta vegetal nativa del Estado de México, es aqui donde la ciudad muestra su más clrástica e inevitable 
acción, alejando aún más las actividades agropecuarias y modificantlo el paisaje rural por un medio urbano y 
todo lo que esto abarca. Esta realidad aunada a la tenue responsabilidad de las autoridadef. estatales y 
municipales y de la población en general, aceleran la desaparición de la masa vegetal presente en las áreas 
metropolitanas. 

La problemática más visible de la actividad urb<.:ia es sin duda, la contaminación ambiental de las 
regiones rurales en proceso de urbanización, afectando no sólo el paisaje sino a la población tanto urbana 
como rural, aumentando el número de padecimientos de salud causados por los altos índices de contaminación 
en zonas donde la concentración poblacional es superior. 

Retomando lo anterior, resalta la labor de la planeación comprometida en at<icor de raíz el problema 
ambiental, esto es, analizando el problema en su conjunto, en lo urbano y la transformación de lo rural, y en 
base a esto destacar los beneficios del mejoramiento ambk 1tal, tanto para hacer un uso óptimo de los recurso~ 
naturales y humanos de los espacios rurales, como de la expansión urbana para que en los dos medios la 
presencia de la planeación urbana y rural, sea el catalizador del proceso de mejoramiento ambiental, y cuyo 
objetivo sea el más conveniente para el desarrollo de toda la población que aquí habitan. 

1.8 La modernidad en municipios metropolitanos. 

Toda nación contemplada en un sistema capitalista tiene la carar.terística de pf"rseguir ser la rauta '·11 
el desarrollo, esto es, contar con mejores condiciones de competiti.'idad con el resto de las 1rncioncs 
e<ipitalistas, esta lucha por ir a la vanguardia de todo es tomado como ,1,1ómmo de modernidad. 

El fenómeno de la modernidad es alimentado por vari'l~ ,,1ementos y circunstancias, como son 1cs 
adelantos tecnológicos en el área de la ciencias físicas y demt ·. Liencias pranmáticas: la industrialización de iu 
producción, la "rbanización, los movimientos sociales y culh :nles, etc. provocan en l;is personas y cm toda l<J 
sociedad la formación de nuevas y diferentes concepcinqes sobre el nmrtc• de vida, la r.ultura, el futuro de lfl 
humanidad, etc. Y es en base a to expuesto que se preco111rn c;id¡¡ •1e1. la lógica d<i ser moderno. Sin embm110. 
aqul se debe destacar que "Et sur moderno es encontramos en un entorno :¡ue nt•s promete aventuras, podor. 
alegria, conocimiento, transformación de nosotros y del mundo y que al mismo liempo. amenaza con dcslrnir 
todo lo que lenemos, todo lo que sabemos, todo lo que sorno~" (8r:iman t989 p.13¡ 

México al apacigumse los conflictos armados, empieza :1 r.on~ohd<w;c como 1111 µaís moderno: eslo se 
observa con el apoyo incondicional que se otorga a lii mvi>rsión privart.1 11:1r.101wl y t•xlrnnjcra, óonde el estado 
crearía las bases economicas, políticas y sociales ltrnr.innnl"" c:<mc.rP.tAmlD:.e en los p1ocesos efe 
industrraltzación y cxporlnc1ó11 de materias primas y alimentos, el r.11111 ha í""val!:e;1110 llw.ta los noventas 
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. • Nuestro país que se sitúal en un capitalismo depcmdi<mte, cu~lquier pnliticn y cstrntcr¡ia de desarrollo 
económico se fundamenta y a~lica en una política intemCJcion:)I del c:ipitalisrno más adelantado. La 
modernidad se establece en el primero cori pa11icul&ridudcs pm~ un::i nación err vías de dernrrollo y se puede 
conocer mediante el discurso i•olílico, que desde el p¡¡riodo por.t-rovolucionaric se utiliza el término 
modernidad en cada sexenio y die io vocablo es rná~ con;;tante y p0rentorio en el ,,criad~> salinista. 

El actuar rJel sistema co 1a meta de modernitia:J, moldea las eslratcgias de dcsarrul!o. que desde 
luego tienen consumación sobr~ la configuración del "spacic. E:; por eso que con los procesos de 
industrialización en la Ciudad de ri'léxico como símbolo o der.tia:1o de modernidrid ha rcsultlldo no sólo en la 
aglomeración dentro de sus límitep territoriales, sino en 11.1 .:.onfuuión sobro ésto limi:o, y por lo tanto en todo un 
conjunto de modificaciones de su{ntorno. 

En la Ciudad de Méxic y su área metropolitana se acrecenta e! número de la población y lo:; 
problemas que le son inherentes rinci¡>atrnenle porque "Los patroni¡s de fer.um1idad son los qub determinan, 
en gran medida el crecimiento estancamiento demcgnífico d::1 ~a5 soc;ed~<!t·s rnodmnas"(Lomnitz 1978, 
p.257), esto se ejemplifica hacien~o una comparación entro la Ciudml de Mflxico que mantiene JJOrcentajes de 
crecimiento poblacional superioreF a las ciudedes europea!; y la~. nortaamúricanas, y si consideramos que el 
Indice de natalidad es influenciado por :a modernidad tsnrlíian qce corresponder similares (bajos) índices de 
natalidad. Sin embargo, mientras¡ que en las naciones c'el ¡:;rimcr mundo, rn reduce el número de hijos por 
familia, en la Ciudad de México y su área metropoli:mio ; Jn es nito, tal fenómeno ocurre porque los habitantes 
de la Ciudad de México en su mayoría tienen un pnsado rur81 indiscutib:e, GUe si sumamos los bajos niveles de 
vida para las clases populares, pe[miten que sigan prevr.leciendo en las familias un patrón de corte tradicional
rural, situación que no se observa ,tan frecu2nte en la~ nf.c:orws dcsan-olladas. 

Es obvia la poblemática lde las regiones mctropolit!mas, y cuando sexenio a sexenio se retorna la 
modernidad como bandera de pr 'greso, pero sin que se mejoren las condiciones de vida de la población, las 
relaciones con el exterior, el o biente; únicamente se agudiza In crisis urb:ma, los problemas que éstu 
oc-.asiona en los municipios y pobl dos que le circundan. Es aquí donde es necesario replantear la rnodernid11d 
para los espacios en proceso de u banización, si es que se continumán urb<mizando esto:; por estar acabada su 
potencialidad agrlcola y su único estino es la nave industrial donde se consiguen mayores niveles de plusvalía 
y acumulación de cnpital. 

Desde la perspectiva de 1 planificación ~ .. ra la modernidad en estos territorios. sobresale la urgenr;ia 
de la utilización de una planificac ón rural y urbm1.1 quP. sopese nmbas re111ídades sin perdC'r la lmpM mci:J "'º 
lograr un mejoramiento del nivel de vidD 'J del paisa¡e de todo este tcrritnrio, actl'más de In cm1alización <te 
recursos industriales hacia otrn5! ciudades que ofr.ncan las ventajas cor:1p<J:aiÍ'IJ~ pur:i hacer óptim:i la 
producción, evitando el despcrc!i1io de recursos y la con5crvación do: lrndiciom:s y de la culturn campes . .,a, 
base de la Identidad nacional. 

1.9 La planeación del desarroll en regiones metropC'litanas. 

La posibilidad de elabora~ una definir.ión P' eci~.;. sobre pi<ineac1ón rm relación a lo urbano-rural :;on 
vastas y pueden ser constniidas a11iendo del area ele est~d10, qu0 m;té encarga11D ctu realizar acciones sonre 
problemas que necesariamenle d hen ser resueltos <:n 10:; mejores términos 

A) Un inh•ntu inteligente y 01g·\111n1do para eleuir l;;s mcjoms Pl.(lrr1<1tivr.5 1.1ro<i:,,r,tes a realizar rn1•ras 
especificas. (Walert~on 1979. p.1 ). 

B) lntenlos dcl1herados her.hes ,or el gobierno de un p11ís -n!lnernl•nentc- r:nn 1,1 participación dr; otras 
c:orporaciones r.olectrvas para cm rdinrir más rncionatmr111!1 la poli1ica pública con el rilljeto de alcanzm más 
plena y rápidamente lo~ fines desui!Jles para el f11turo dll~.1rrollo pnr el procnso polilico tMyrdal 1961. p.35) 
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Son muchas las definiciones sobre planeación, pero todas llevan implícito el punto toral de ella, que es: 
Ser una actividad seccionada en fases cuya labor es elegir y definir objetivos y mt":diante su realilación se 
posibilite alcanzar metas específicas. 

Estas fases son: 

A) Diano.Qslli;Q: Esta actividad permite disponer de un conocimiento total del sistema, o realidad sobro la que 
se actuará. 

B) flllm.IJlru;ión: Se realiza el diseño de las estrategias y mecanismos a través de los cuales se llevará a cabo 
la planeación, y son de mediano y largo plazo. 

C) t;ontrol de la ejecución: Se define a los órganos que tienen la tarea de asegurar la reali~ación de las 
estrategias fonnuladas. 

' O) Ella~c;ión: Esta última actividad, se avoca al análisis de los resultados obtenidos de la 
planeación además de dar facilidad de redisellar las estrategias que requieren tener un estudio más profundo, 
corrigiendo las posibles fallas. 

Con lo anterior se puede decir entonces que "La planeación puede describirse como el esfuerzo 
consciente del gobierno para influir, dirigir, y en algunos casos, controlar los cambios de las principales 
variables económicas (consumo.inversión, ahorro, exportaciones, importaciones, etc.), de un pais o región 
dados al paso del tiempo, para alcanzar un conjunto de objetivos prevíDmente detenninados" (Todaro 1982, 
p.576). 

En las regiones metropolitanas, donde el crecimiento urbano de las décadas pasadas se refleja en la 
problemática actual, urbana y rural, el problema estriba en que los municipios vecinos conservan aún un 
Importante perfil rural que los marca y al estar sujetos a la influencia urbana, destaca por lo tanto la presencia 
de la planeaclón urbana y rural coordinada, por ser la única alternativa para evitar el continuo deterioro de más 
terrenos agrícolas y pecuarios, controlando en lo posible el avance urbano y su compieja problemática. lo que 
tendrá que repercutir en dar atención a la población del Valle de México. 

El crecimiento urbano, rebasa el control del gobierno del Distrito Federal en las rcqiones con, rbad 1s y 
en la propia ciudad, desencadenando nuevos problemas más difíciles de solucionar, como los aseri. 0 '.1 "tos 
espontáneos, la violencia, los problemas de salud, los servicios para una población crecien:e, etc 

Con la entrada de México en un comercio con naciones desanolladas, está obligado el gob1c J a 
destinar más recursos hacia factores que estimule:n la inversión privada Siguiendo con este proceder 1ue 
comenzó en los allos treintas con la sustitución de importaciones, un crecimiento hacía •.dentro aseguran¡ a1 
inversionista altas tasas de ganancia. Se ha complicado a tal grado el problema urbano 11ue en el momerit1, as 
Inversiones estatales y gastos en forma de subsidios, se convierte r.n desvent~¡as e~c.nómicas. es decir, ·.~1n 
cada peso que el estado destina a infraestructura para incentiva1 18 iridustri~. ~e r1;q11iere conjuntamentP- de 
inversiones en otros sectores, como salud, transporte, prod,,ccion, '"( 11du parco:; itJs lll:11dicios en comparación 
a las inversiones que por este concepto recupera el sistema. Ante ello. tos proc.;esos de industrialización hncia 
la descentralización, la creación de ciudades medias (progré'ma do 100 ciudades), nuevos complejos 
industriales, etc; se pretende se desenvuelvan adecuadamePte co11 IH p!aneflc1011 ¡J~I de~.arrollo. 

Por otro lado, como ya se mencionó, los rasgos c111tu ales de los 1rnmiL1rios alecinños. cuyo territorio no 
sólo debe srn considerado delinillvarnente como zona <ir' • sei•,a 1J..• l;i 11i:111c:1;1 u ti;111a, sino también corno 
espacio rural y ambiental. para detr.ner el aniq1J1lamien10 '.o la c:11lt11ra c<11np,,~11m y de identidad nacional, 
además de pulmón para la Ciudad dl' México y zona de 1•rc,<111r;c1011 itn '1l1rne11lr1~ an11colas y ganaderos pnra la 
ciudad más pohlada del mundo. aprovechando la cercarrn1 
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En todos los casos citados sólo la planeación estatal y municipal cuentan con el poder para evitar 
crecimientos anárquicos en detrimento de las clases populares y de la ecoloaía. "Ln búsqueda del desarrollo 
económico por parte de los paises del tercer mundo ha cristalizado en la uceptación casi universal de la 
planificación del desarrollo como el camino más seguro y directo hacia el progreso económico" (Compagna 
1979, p.131). 

1.10 El árc3 metropolitana al noreste de la Ciudad de México 

El grado de transfonnaciones que se presentan al interior de los territorios rurales, están definidas 
direclamepte por la cercania a la ciudad y a la fonna en que ésta última interviene en los espacios campesinos 
se define por los planes y estrategias del gobierno nacional, producto de las coyunturas internacionales a las 
que se enrola la economía mexicana. · 

Por motivos particulares de la investigación se da prioridad al· análisis del área metropolitana al noreste 
de la Ciudad de México, ya que son tos municipios vecinos tos de interés en sus relaciones de desarrollo. 

Como ya se mencionó, el actual urbanismo de toda el área metropolitana es resultado concomitante 
del contexto general, así la Ciudad de México que desde tiempos prehispánicos era ya un centro de atracción, 
siguió manteniendo esa primacía, sin embargo, en la época post-revolucionaria la inestabilidad politica en todo . 
el país (1920-1930) no hace más que dar la pauta a las migraciones cuantiosas del campo a la cuidad, tanto de 
campesinos pobres como de la burguesía rural temerosa de que fueron saqueadas sus riquezas. 

En la década de los cuarentas "hecl1os significativos para 1a industrialización y desarrollo 
socloeconómico de México ocurrieron simultáneamente al proceso migratorio y en parte importante fueron 
condiciones alentadoras del mismo. Nos referimos a la expropiación petrolera, la creación de organismo 
financieros esta1ales de desarrollo, la construcción de carreteras troncales y de obras hidrát1lir .0 s, la segunda 
guerra mundial, etc." (Batallión 1972, p.230). Estos camt.ios irremisiblemente se verán mfl ,.JUos sobre el 
espacio indiscriminadamente, sean estos productivos (rumies} o improductivos (i:laldios sin n.;., .. ma utilidad) 
únicamente que tal ocupación es "controlada" por el aparato gubernamental, es decir, se delinen zonas o 
regiones especificas con actividades particulares. 

Todo lo anterior es significativo por los cambios en toda la economia y sobre todo por I• ., · ·-ión, 
cuya población se convierte en demandante de vivienda y empleo y van dnndo vida a la urb<; ·1L1•,., 
nuevos espacios; por esto las políticas de industrialización y urbanización de los cumcn1as r. ·ce 
consolidación de una clase media consumista, el ac1111tamiento de fábricas, la 511sl'' .ción de importac.c. ·o 1" 
exportación, etc. "Al respecto de concentración t .nw~:so de 1940-V " .u11t!~ponctió ospacialmen1t: .1 la 
consolidación del modelo de urt>anización segreg• •1 que corn•H .... : i cobrar forma durante el por1ili;1t 1. La 
ciudad se estructura según la distribución del ingre_ los r··.1cciom1mien1v, privilegia' •JS se concentraron al 
poniente y al sur; al norte y oriente se reservaron a las i,•:-lonia~ ·0li;tnrias" (loscano · ,62, p 153). 

El despegue de la industrialización en los cunrentas prevalecio aclenuis pu1 la situación internacional 
(segunda guerra mundial) poi el desmedido apoyu gubi.:: riamcntal hacia la <nver51ón privada en insumos, 
exportación, mano de obra abundante, etc; por lo tant<, tos complejos industriales o zonas donde se 
establecieron las fábricas se tocahló hacia el nc1te de la Ciudad de IJléx1co, espacios proletarios en su mayoria, 
pero "desde mediados de los años cincuentas el proceso se coieplicó. por u11a parte Sfl limitó la formación de 
ciudades en el Oistnto Federal. lo que estimuló inlliret:lamenlti el deshonlarniento del área urbana sobre los 
municipios colindantes del Estado ele México" (Toscano 1962, p.163). 

Actualmente ta 10na noreste <le la C.11dad de MéxJC'· "'l encuentrn entre lns 1n11as con mayor densidad 
por kilómetro cuaclraclo y c.011 un nllm· "' elevm!o lle industrias ~ sf:rv1c1os, qui: están constantemente 
influyendo en los municipms hmitrofes (Sa11 Salvmlo1 Atenc:o) y l1ansl<lnnanr1o ul e11torno ru1al. Es necesario 
mcncmnai los c:mnb10~ externos que se cstan yestnmto. r:o1110 e•; la mscrcmn de M1"xico en una econornia 
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multinacional, y que indirectamente tendrán um1 concreción espacial y donde In zona metropolitana será 
relevante. 

Por otro lado, la expansión de la zona noreste tiene como p;:¡liativo, las zonas limi\rofes a la manclrn 
urbana y se asignn a elles a servir como re::;crva u1bana, hac!a donde la ciuded en todos sus ámbitos tiende a 
crecer; así, de ser zona productiva pasa a ser zona de reserva y válvula de escape a la presión demográfica y 
una de las formas en que el estado busca "planem" el espacio, como obligación. 

1.11 La región en términos de planeación. 

Para un estudio en que se resalto la viabilidad de !a planificación, es necesario primero indicar cuál 
será la región de análisis y objeto de planificación. En el caso de la Ciudad de México y su área metropolitana, 
el problema de la limitación para una región en términos de extensión territorial es compleja, por _la maraiia de 
situaciones causadas al "convivir" lo rural y lo urbano, c<Jracteristica peculiar do municipios ruralés en proceso 
de urbanización. ' · 

El incontrolable proceso de urbanización de espacios rurales adquiero diferentes concepciones en 
cuanto a la forma de estudiarlo, por las deman:!as políticas y económicas de un medio urbano, empezando por 
los límites territoriales, tan extensos que retJacen al igual lo~; limiles pollticos y administrativos de la metrópoli, 
mientras que los municipios en ciertos aspectos, suston'ados en un universo rural más que urbano son 
receptáculos del ambiente y la problemática externa urbana, ante lo cual la Ciudad de México pierde todo 
intento do planeación y control. 

El problema de la limitación de regiones no resido (mia1monte en e! plano espacl¡¡I (límites territoriales) 
sino también en los conceptos con que se aborda, sobre todo cuando se habla de conurbado, zona de reserva, 
suburbano, etc. 

Aunque la ciudad y su enlorno se han definido en términos sociológicos, jurídicos, ec;un61nicos, etc; 
tantas, como la variedad de tendencias disciplinarias. Sin embargo, esta variedad se explica •nás ¡¡o,. la propia 
complejidad de la naturaleza de la ciudad y su árna de influencia, que es Imposible encasill11r ''" una sola 
definición y para tocio tipo de sociedad y en cualquier época. 

Para el caso particular se prioriza sobre los términos "conurbado" y "metropolitono", estiman. , ;,_ el 
de la planificación agropecuaria (el estudio de una n~gión puede ser abordado por áreas csr ec;lficPs h .i e·~) 
en zonas en proceso de urbanización. Se designa con el término de "conurbación" a "una agrupar.en " la:.; 
ciudades que resulta formada por un centro principal rodeado de un cierto número de ciudades ¡.•crit<ir. '"·· 
estrechamente ligadas desde un punto de vista funcional a la cabeza del partido y dotada también d( un r tu 
grado de eutonomia (Compagna 1979, 131). y las "conurbacionos más o menos policéntricas son un rPsull. -,10 
de la tendencia al gigan1ismo urbano. Existe también en los paise<; r• .,.Justrialilnción y urbanización 
avanzada una tendencia al gigantismo de las conurbaciones y la . ·;t111a11te es l.i llamacl<1 "me9alopol1s" 
"(Compagna 1979, p.153). Ambas definiciones consideran aspr>r üS r,11n11~0" :r limites o ccrcani:1, y lle 
Influencia con el entorno, las cuales bien pueden ser tras'adarlc , a la Cn1dad de Cv1o ·i-:o, que incluiría a los 
municipios colindantes con la gran urbe. 

Se ha explicado, que el proyecto ecor:ómico de IPs ¡¡obicmos anteriores (y el octuul no es la 
excepción), han condenado a la Ciudad de Méxir 'J a ser el cer·tm económi(;(I mas impor1ante, por lo q,m ¡,;~ce 
sin medida. 

"De 1959 a 1980 i:I Arca Urbana 1e la Ciuclad de Méxir.o (,:..UCM). rcb.i!,ó 1os límites del Distrito 
Fecleral por el norte, cxtendier1dose hacia lo~ municipios di) Tlanap:rntln. N<1tH"Jlpan y F.catepec. dando lu(lar al 
surgimiento del Ama o Zona Mr.tropolrlana dr la Cmd:uJ clr• Méxrr.o (/\MCM. ZMCM)'' (Garza 1990 p.55¡. 
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De 1960 a 1970 se agregan al AUCM, los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Tullitlán, ·coacaiCo~ 
Cuautillán y Huixquitucan. Estos experimentaron 14.3% del crecimiento anual, consolidfmdose el proceso 
metropolilano en la parte del Estado de México que empieza a adquirir' una creciente importancia conteniendo 
20.4% de la población de la ZMCM en ·1910. 

"El crecimiento urbano metropolitano !1<icia el Estado de México continua, agregándose a la zona 
metrop01itana ocho municipios adiciomile~ de esa ontid:id, Chateo, Chiautla, Chiconcuac, lxtapaluca, Nicolás 
Romero, Tecamac y Texcoco. De cstfl forma para 1980 el AMCM queda constituida por las 16 delegaciones 
del Distrito Federal y 21 municipios del Estado de México. De estos últimos, 17 tienen parte del AUCM 
denominllndose conurbados al AUCM" (Garza 1990 p.55). 

De lo anterior se permite tener una mejor comprensión de lo que significan los términos metropolitano y 
conurbado, es decir, metropolitano hace referencia a toda ia urbe, formada por los 16 delegaciones mfls los 21 
municipios del Estado de México; mientras que conurbacitín o conurtlado abarca aquellos munlc!ipios que por 
continuidad sigue avanzando hacia ollas el fenómeno urbano, aquí se incluyen Tlanepantla, Ecatepec, 
Atizapan de Zaragoza, Coacalco, Cuailillan, et<.;. 

Los más recientes datos manejados por el Instituto Nacional de Estadistica Geografla e Informática 
(INEGI), dentro del XI Censo General de Población y Vivienda, menciona dos criterios para estudiar el proceso 
de la zona metrop01itana, y, expresa que al úrea rnet;opolitr.na de la Ciudad de México, se conforma por las 16 
delegaciones potllicas del Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México. 

En cuanto a esto últimos existen criterios dl"Jersos de definición, utilizándose en esta publicación dos 
métodos básicos, el de continuidad urbanística del total o parte del municipio, y el de proximidad y 
comunicación con la mancha urbana. 

"Conforme al primer criterio se identifican !os siguie11tes 20 municipios: 

-Acolman - Nauca!pan 
- Atizapan de Zaragoza - Nezahualcóyoll 
- Coacaico - Nicolás Romero 
-Cuautitlán - Paz. La 
- Chalco -Tecamac 
- Chicoloapan - Tepotzotlán 
- Chimalhuacán -Te.xcoco 
- Ecatepec - Tlancpantla 
- Huixquilucan - Tultitlán 
- lxtapaluca - Cuautitlán lzcnlli 
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En relación al criterio de proximidad y comunicación se identifican otros siete m•Jnicipios: 

- Ateneo - Teoloyucnri 
- Jaltenco - Tultepec 
- Melchcr Ocampo - Zumpango 
- Mextlalpan 

El rasgo principal de la regiones metropolitanas no es sólo la dimensión (extensión espacial) y la 
densidad (población) de las actividades propiamente urbanas, que son creadas por la estructura estatal, en las 
políticas de desarrollo; es sobre todo, "la difusión de las ::ictividades según la dinámica independiente de la 
contigüidad geográfica" (Castells 1942, p.28). Es decir, en una región metropolitana como la del noreste de la 
Ciudad de México, coexisten actividades de producción primaria junta con relaciones de Intercambio con el 
medio urbano, mientras que ciertos lugares concentran geográfic¡¡mente industrias y servicios de primera 
necesidad como la salud, In viviendo, etc. ' . 

Con ello se muestra la caracteristica notoria de la región metropclilana, esto es, sus relaciones amplias 
con l:i gran metrópoli, beneficiada con la infraestructura en comunicaciones (teléfono, telégrafo) y vlas 
carreteras que aminoran el impacto del espacio, en cuori'o a dispersión. Lo que hace funcional al complejo 
industrial es la facilidad del transporte público de trasladarse "rápidamente" al obrero de su vivienda a la 
fábrica, esta funcionalidad es similar para las actividades primarias que aprovisionan de materias primas y 
alimentos al monstruo de la ciudad. 

Al considerar el concepto de región en términos latos, se corre el riesgo de extraviarse en el horizonte de 
definiciones; para evitar esto, se inicia do la categorla de región natural: 

Región natural: "Una porción de la superficie terrestre limitada por las condiciones del medio ambiente. 
La región natural se caracteriza por tener: 

A) Una área dentro de un país o continente. 
B) Una determinada estructura geológica. 
C) Un clima característico y su influencia sobre dict;a estructura. 
D) Una hidrologla con particularidades características. 
E) Sue!os definidos. 
F) Vegetación y fauna características." (Fuentes 1972, p.7). 

De lo apuntado es importante reconsiderar algunos elementos. •: ':ietodo, lo concerniente a los as1 cto 
edáficos y climáticos, que de una u otra forma están pres•" c.'., , ,.,11:mn la red!ir! e·: ~cincrata sobre la cu . 
aplican los intentos de plancación. 

Región: "Parte do la tierra que tiene ciertos grados inlcrn<Js de conc:,1ó11 ·1 uniformidad, como por 
ejemplo, una zona de clima similar" (R Hoy 1988, P 991). 

Desde la perspectiva de la planificación agropecuaria. se dice. que para definir una región 
agropecuaria es indispensable analizar dos aspectos. el primero es que dP.bc "cor,stituir unidades viables dr 
planificación, o sea ser regiones funcionales, y poseer un deicrmi'lado orad0 de horno11eneidad en 10 relativo a 
las posibilidades de producción. morcados, etc." (Gonz;ílez 1961. 1J.566) Ei pmnero so refiere en tanto a 
recur:.os nnlurales. cullivos. mercados, estructura empre,;mial, ole; y, <m t·I ~"¡¡uncto de,;lacar un punto central 
e investigar su área de influencia. Con est<· podemos ;.idrnilrr qur: I;, rnn16n rnrnropuhtan<J de la Ciudad de 
Mex1co dehe adecuarse a estrictos planes te desarrollo rural y tirb¡¡no. pm" hacer más factible no sólo el 
procC'so dr. industriah¿ación, smo desde lueno el desarrollo agropr.cuano ria los rnunicipios inmersos en r<sta 
región 
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Por otro lado, partiendo del proceso de :ranslclón de las áreas rurales de la ZMCM para volverse áreas 
urbanas, ante lo cual, las autoridades munlcipalos y organismos del gobierno, inicien el diseño de los planes y 
programas de desarrollo de estas áreas, considerando a la región como el espacio físico que debe ser funcional 
para la planificación, con un propósito previamente determinado sin importar como se le defina: ecológica, 
administrativa, politlca, geográfica, etcétera; y sin duda, se plasme en la maximización de la ocupacicín del 
espacio y el bienestar de la población. 

- '\ 



CAPITULOll 

EL PROBLEMA URBANO EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SU AREA METROPOLITAf~A (CAUSAS, 
EFECTOS Y TENDENCIAS) 

2.1 La relación campo-ciudad. 

La mayoría de los países de América Latina en s11s procesos desarrollo destacan los marcados 
desequilibrios que existen entre las reglones de un país; los origenes de estas disimilitudes SOJl claramente 
observados en las relaciones asimétricas que se mantienen entre la ciudad y el campo. La ciudad como el 
centro industrial y urbano donde se concentran los avances de la moCJernidad y la tecnología y el campo corno 
un ámbito dicotómico, porque por un lado permite y habilita la presencia de adelantos en la ciudad y por otro, 
esta facilidad para hacer factibles las innovaciones lo subordinan al rezago económico, social y político del 
proceso de desarrollo. 

En síntesis, la agricultura ha transferido ingresos netos al sector urbano mediante el mecanismo de 
precios, el de salarios, el financiero y las exportaciones, con lo que además reduce al mínimo sus posibilidades 
de capitalización. 

Al considerar la forma en que se soporta la relación campo-ciudad, en función de la asimetría que la 
engloba, se tienen de manera amplia los siguientes elementos que la conforman: 

A) Mllill.r:i.as_¡)J'Jmas: El sector primario de una economía está compuesto por un grupo moderno (agricultura 
capitalista o empresarial) y uno tradicional (campesino o de subsistencia) producen mercanwis, sean 
valoradas coma materias primas o alimentos, para la gran metrópoli aglutinadora de un complejo indw·1rial y de 
servicios, demandante excesivo de estos productos primarios para la activación del proceso pro<11Jcl1vo y de 
toda la vida urbana. 

B) AJililfill1ns: La ciudad requiere para la población cantidades increíbles de alimentos, tanto de orige · ' . 11al 
como vegetal, los cuales invariablemente se producen "únicamente" en el f.J::lor tierra como " > je 
producción. 

C) Dill15.ílll: Los países de América Latina en el paradigma de desarrollo aletargado, obtienen un ' -in 
porcentaje de sus ingresos exteriores por concepto de divisas producto de la actividad agroexportadora di •>S 
sistemas de plantación y agricultura intensiva. Aquí también se incluyen los recursos monetarios que :os 
trabajadores indocumentados obtienen en el extranjero ( Estados Unidos) y df- um1 u otrn fornia · •)n 
consumidos en gran parte de la ciudad. 

D) Eu1!rz.a_!le_trDmuo: La ciudad crea una realidad ilusoria, de mejoramiento de la~ condiciones de vida dH la 
población, asi esta visión y las demandas de tuerza de trabajo vinculadaf, al clesan<illo del capitalismo, olJhqan 
al campesino a migrnr a la ciudad (las causas son innumcrnbles), Sin e111tmr¡¡,,, es ov•clcnte el aporte de tur·rza 
de trabajo dd campo para el dinamismo de la ciudad. 
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CUADRO 2.1 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA EN LA REPUBLICA MEXICANA 
SEGUN SITUACION EN EL TRABAJO, 1990 

SIT. EN EL TRAB. POB.OC-UP. º/o 
TOTAL 23,403,413 100.0 
EMPLEADO 13,425,950 57.3 
JORNALERO 2,510,279 10.7 
TR. POR SU CUENTA 5,465,694 23.'1 
PATRON 535,008 2.3 
TRAB. NEG. FAM. 587,429 2.5 
NO ESPECIFICADO 878,853 3.B 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivicmda, 1990. 
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INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

En la distribución de la población ocupada de 12 años y mt según situación ':n el trabajo, las citras 
censales muestran una mayor participación de los empleados J obreros con 57%. seguida por l<i de 
trabajadores por su cuenta con 23.4% y los jornaleros o peones rr o1 10. 7%; lo cual. se observa o relaciona con 
la cifra de 13,425,950 personas que están ocupadas en ·~' .ctor secundario y terciario, mientras que la 
población inserta en el sector primario desciende, por cn1 • .uuir con fuerza de trabajo para los dos anti ·riorcs 
sectores. 
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CUADRO No.2.2 

%.DE LA.POl3lJlC;or1 .OCUF'Mlll SEGL!N SIT\!ACION EN EL.TRA.BAJO 

ENTIDAD POBLAC:ION TRABAJAOCR 
OCUPADA EMPLF.ADCJO;->.;JAI POR SL' 

U OBRl:ROO PEU~ CUcNTA 

TRABAJADOR NO 
PAi'RON O EN NEGOCION ESPECI~ 

EMPRESARIO FAMILIARES SIN FICAOOI 
REMUNERACION 1 

i 

' 
1 

IREPUBLICA MEXICANJI 2:l,40'!,41a 67.4 10.7 ~3.4 2.3 2.5 3.7 

IAGUASCALIENTES 212,365 67.0 10.7 15.4 
l¡BAJA CALIFORNIA 665,471 70.5 7.1 14.9 
BAJACALIFORNIA su~ 102,763 63.2 11.1 18.1 
CAMPECHE 149,Sa'.3 43.4 11.3 30,6 

1gg~l~~LA ~~:~~ ~~:~ :490 ~::~ 

2.7 1.7 2.5 
4.0 0,5 2.9 
J.6 1.2 2.8 
2.2 2.5 4.9 
2.7 1.0 2.i 
'2e 1.a 3.5 

!cHIAPAS 854,15..1 25.8 14.1 47.3 
:CHIHUAHUA i73,100 65.1 7.3 19.0 

!
'DISTRITO FEDERAL 2,884,eü7 77.2 1.3 16.1 
OURANGO 347,275 34.0 12.7 23.o· 

1~~~:~~~º 1,~~:~~ ~:~ ~;:~ ::: 
!HIDALGO 493,315 43.2 22.6 24.9 · 

.. JALISCO 1,553,202 62. 7 · 7.9 20.9 · 
/ME:>aCO 2,860,976 68.9 5.7 19.0 
¡MICHOACAN 091,873 40.1 16.~ 30.0 

!~:¡~~s ~:~~ ~: ~ ~~:~ f,:~ 
!NUEVO LEON 1,009,584 76.3 3.1 14.7 
¡OPUAXAEBCLAA 754,305 27.B 12.7 47.1 

1 

1,034,316 42.7 16 3 30.6 
QUERETARO 28,e99 58.6 14.6 17.0 
QUINTANA ROO 1G3,190 60 ·1 5 ,¡ 24.2 

1

5AN LUIS POTOSI 529,016 48.9 le' 5 25.5 
SINALOA f.60,905 48. 7 ~ B 21.0 
SONORA 562,386 €0.2 1 >.O 17.5 
!TABASCO 393,434 49.8 ' : 3 23.1 
TAMAULIPAS 004.550 G5.0 :1 16.3 

1.4 5.7 57 
2.6 2.6 3.3 1 
2.9 0.5 2.0 
2.0 4,5 .3.9. , 
2.2· 3.2 . ·4.3 
1.6 ;-, ··' 4.1 :·. . 60· 

~¡· ,. '·:~;·· .. :·:11 .:
9

1~.· .•. ~.:.·~_;:.f.::~··.·~3~:.-~0
1 

__ :,;·,I 
'~; >: 37' ··. 57 
25. ·· :.·. r· 0:9}:'/:;'. • ú ' 
1:~ ,·, ,•' '.~:f'¡;>: ' ~:~ 
H · ·· .. tr.·f;·i:;:H·~:~ ., 
2.4 · .. 

0
1_.1

6 
... ·.\:_.:_· '· .•. 4.4. · • 

3.0 . . ':'-;. 3.u.- r 
2.2 2.9' ~7 
2.6 1.4 2.9 

¡~11:;~~ , ~~~:~~ ~:~ , '. ~ ~.~ 1 1 3X. 3.B 
7.1 :<9 

!YUCA TAN 407,337 57.1 1 :.o 23 S 
izA~~~s__ 294,458 _4QJ'! _,"o 30.b 

2.2 1.ó 'J.I 
1.9 -- - ?-!'i ·----- _l?.7 __ 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990 

Considerando la ocupación de la poblachm trabajadora segi'111 s1tu:1ció11 en él, de las ent1dac: :s 
federativas, el Distrito Federal y Nuevo León tienen ms mayores porcentajes de empleildos u obre1os y los n1.1:; 
bajos en jornaleros y peones debido a que estos sc.n m;b rurales que urbanos, inclt1~0 <il sector agrícola q ·~ 
circunda a las zonas metiopolilan<.1s cit: la Ciudad dL Mc.<;c0 como 1 .. úe Monterrey 1esknten la proximidad _,;¡ 

las urbes. detenora11dolos ¡¡demás las necesidade,; de e~pacio. que la mancha urbana en ambos ca~J', 
requiere, sentenciando a la ocup¡ición de terrenos agroper.uarios. 

Por el contrario, Chi<ipas y Oaxaca tienen io:; va1<1rcs más bajos en el grupo de empleados u oti11.- .. ., 
ya que en ellos, e,, mas relevarte la actividad p1imai1a (ar:1rcuiiur:1), ~· sotirctodo, qur. estim li"Lº 
111dustriali2ados. a esto. sr unexa la sitwir,ión en amhos casos d'll alto número ele 11n1pos étnicos, a todo lo cua1 
t111ce que el ruhro de tr:it>a¡:idor p•Jr •;u cuenta, se:i rlo 47.3% pm;i C:hiapas y 47.1º'n en Oaxaca donur. ~n 
inr.luycn tamtiien artw;anos ~ campesinos. Mienlrus Qllf! Hiclalqo y Sinaloa tienen la~ cifras superiores en el 
grupo de ¡ornalorn:; o pi!onc!'- La:-; r.anlidades mas altas rlc tratMJn<JNes por su cuenta corresponden a Chi:•pas 
v Oaxnc11. 1111cntrns que NuPvo Lec'ln. Baja California y Coalluila lumen lus valore:; m<b 1Ja1os. 
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Podrla parecer que por regla general el sector primario quedará obligatoriamente marginado al auge 
capitalista, ya que ezto es aplicable a una gran número de regiones rumies en sus vínculos con la Ciudad de 
México. Sin embargo, tal circunstancia se reconoce también en los países europeos; el problema radica aqui 
en la Influencia en la toma de decisiones y la aplicación de políticas económicas por los gobiernos 
latinoamericanos, que en virtud de la dependencia con el exterior, moldean un capit¡¡lismo periférico para estos 
últimos países, agravando lo situación de las áreas rnrales más deprimidas, "y es que la expansión del 
capitalismo, según una vieja ley, lleva implícita la expansión de sus contradicciones" (Castells 1942, p.115). 

CUADRO No.2.3 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA,SEGLIN SECTOR DE ACTIVIDAD, 1970 V 1990 

SEC. DE ACT. 1970 1990 \ 

TOTAL 

PRIMARIO 
SECUNDARIO 
TERCIARIO 
NO ESPECIFICO. 

POB. OCUP. % POB. OClJP YA. 
12,995,057 

5, 103,519 
2,973,540 
4, 130.473 

747.525 

100.0 23,403,413 

39.3 
23.0 
31.9 

5.8 

5,300,114 
6,503,224 
10,796,203 

603,872 

100.0 

22.6 
27.9 
46.1 
3.4 

Fuente:Censos Generales de Población y Vivienda, 1970 y 1990,INEGI. 
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El c.uadro anlerim. cornpar.i las '"fr:1s absolutas y rcl:it1vas de .la Púhlar.icin Econó1111camente Activa (PEA), 
clas1f1cada dentro de lo-; 5ectm e~. que confrn man In er;onorn1a nacional; ~•! atish'I la disminución de la 
población que en 1970 Sl! ocuratw en el sector primario. que pasó dl! 3H.3% a 22.6% p:1ra 1990, mientras que 
el proceso do <le~;arrollo ser¡imJo pm el p;iis ha provocado que la PEA ~e concentre en el sector secundario, 
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mii. los datos en ·1970 de Z3.0'/o <iscicnden para 1990 a 27.9%. Esto mismo ocurre ccn el scclor terciario-que 
pasó de 31.9% a 46.1% er.t&e t;stt'l lapso de ti¡¡mpo. 

E) C.O.ntrunlnaúillil :Los campos f:grfcolas en la frontera con la mancha urbana resienten la accion de las 
industrias y :::utomotcres, con la expansión de l:i contaminación hacia todo el entorno. Por lo tc.nto, el 
desenvolvilrnento urbnno direc:a e ¡,~directamente trasloca la actividad agrícola. 

Este dai\o es notable en toda la ZMCM, principalmente en áreas industriales como Ecatepec, ante esto, 
el estado responde tibiamente con programas de protección ambiental. 

"En las medidas de inspección y verificación a la industria de la ZMCM no se dará marcha atrás; por el 
contrario, eslas se refcrzorán p<ira que los resultados positivos que se alcancen "se expandan y se amplíen''. 
aseveró el Secretario Técnico c:!P. la Comisión Metropolitana para el Control de la Contaminación en el Valle de 
México." Fernando Mendez Gar.:a (La Jornada 5/05/1993). \ 

F ) Ocupación rJruSJliiclQ: uis ciudades además relacionan sus actividades, mediante la ocupación de tierras 
agrícolas, estén estas delerioradas o no. 

Los anteriores factore:; generales posibilitan ter ir una concepción escueta de la relación entre el 
campo y la ciudad. Estudiar una realidad concreta c mo lo es la Ciudad de México, los procesos de 
industrialización y urbanización, y en si, toda la problemt :ca urbana obliga a incluir elementos inscritos dentro 
de los factores más generales, que por su impo11anci . necesitan incisos separados, estos pueden ser la 
migración, empleo, vivienda, materias primas, acurnulac ón de capital, transculturación, contaminación y las 
tendencias futura:; que seourarnente se advertirán con 1 actual crecimiento metropolitano, y todos son un 
reflejo claro de los c!e:;equilibrios regionales en un país. 

2.1.1 Antecedentes 

Desde el arribo de los conquistadores europeos al continente americano, las formas de producción nue 
prevalecian en América sufren drásticos cambios que minaron las bases tradicionales de IDs culture:; nativas; 
en este choque cultural (europea y autóctona americana) y de formas de producción (e< :;~.lista y 
precapitalistas o naturnlcs) se aniquila el carácter <..e economía natural en cuanto a producción <irte :nctl v d · 
alimentos, característico du los iiabitantes de América en esos tiempos. 

Sin duda, este enfrentamiento da origen a las desigualdades de desarrollo entre regiones, surgic . , IO'> 
sistemas de hacienda en el medio rural y en la Ciudad de México concentrando la actividad publica, e•.:. •lica 
y social. 

Posteriormente el sistema de haciendas devino en la necesidad de diversificar las actividades a ; la 
familia, entoncesel hombre se concentra en las haciendas (poseedoras de las mejores tierras) y las mu1.-.res y 
los niños complementan el ingre~o con la producción arlesanal (1). 

Con el tiempo cadH vez la economía campesina ' a perdiendo su autosufic1c-ncia. tanto por el hecho de 
que trabaja las tierras 1nenos fert1les (al consolidar:.•~ l.i burguesía rural con las haciendas y plantadones 
acaparan las t1en-as más prortuctivas), el fraccionamiei to de los predios por el aumento del número de hijos e:n 
las fainil1as, la falta de orgnnización, insumos e infra1?·.1ructura;etc, instan al campe!>ino a migrar en busca de 
ingresos extras. Es decir. en la :ned1da en que se del .. r1oran Iris condiciones de vida en el campo, también se 
mcrerncntan los !lujos de pt>rsn11a5 que parte hacia alr1"n cc11llo urbano. y la Ciud¡1d de México desdo sicrnpre 
h,1 man!P.nido ésta primncia 
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En este contexto, lo que so quiere resaltar, es que desde la conquist<1 de América hasta nuestros dias, 
los modelos y politicas de desarrollo nacional que instauran tos rcgi111enes de cada país, están previamente 
adecuadas a las decisiones tomadas por los países altamente industrializados. 

Por lo tanto, es obvio que la i11flue11cia de las naciones poderosas en los paises como México, 
indirectamente también son un factor que incidirá en las rniomciones rura!es-urbanas y urbanas-urbanas y en el 
acelerado avance de las áreas urbanas, corno es e! caso de ta Ciudad de México. 

En México los años siguientes a 1910 marcan la subordinacién total de la economía nacional con el 
exterior, la cual se patentiza en el actual problema urbano y las complicaciones que para su solución implica. 

La industrialización capitalista y perifé1ic:i de Am~rica se fundamentó partiendo de las industrias en las 
grandes ciudades, que encuentran un mercado pmvechoso para sus mercancías, aunado dicho p¡oceso con la 
inversión estatal en infraestructura, ser1icios, etc., así tamL 'én esta concentración fabril facilita la 
manifestación de economías externas cor¡,plemenlarias (transpon '·'almacenamiento, seguros) ilustrativas de 
las grandes metrópolis y la aglomeración de la actividad sec1"1dmia (industrial). Esta industrialización comienza 
en el periodo del capitalismo monopólico internacional que a su 'ICZ propició el aolutinamiento de tecnologia y 
capital extranjero en las incipientes ciudades industri:iles. fa; decir, las discrepancias en el desarrollo de los 
paises americanos se observan por igual al interior de cada pa· ;;, entonces conviven complejos modernos 
junto con sectores atrasados, tales condiciones son caracterí~ .casen las grandes urbes. 

Sería sustancial hacer l!na reseña detallada del pn:;ccso O::e crecimiento de la ciudad y de tas relaciones 
que mantiene con el campo, y d0scribir punt•Jalmcnte el aumento del tamaiio de la ciudad. Empero, la amplitud 
de tal resella escapa de los objetivos del tema de invnslinación; por tal razón es adecuado comprender una 
explicaclón que a grosso modo, permita entender el p1 1ceso do crecimiento urbano y las diferencias de éste 
con el medio rural y en qué grado el avance de la propi¡_ cit1d;~d limita o privatiza tos beneficios del desarrollo 
económico. 

La revolución industrial entrai\a alteracior;cs tra~cendenta!es en la economía europea, esta 
metamorfosis en los procesos de producción e ideológicos del viejo continente, también se trasladó a l;;o; 
economias naturales de América Latina, este traslado de tccno!ogiíl y capital hacia estados me1 
desarrollados definitivamente lleva implícita ltts disimi!itudes en crecimiento intrcregional, y a la larga u 
consolidó con un sector principalmente agrícola y tradicional; odem:ís con la primacía de algunas ciudades 1e 
acumulan capital, tecnologla y servicios de p1.:11ta con lo quo se hace más grande lo brecha entro las regiu 'S 
de los paises subdesarrollados. 

Es necesario destacar que existen los factores internos de estructura política y social que interactúan 
en estos procesos. como son las políticas del gobierr.o que influyen inmediatamente en la estructi:1a 
productiva, mediante la Inversión pública y los incentivos par<· br. industrias como consecuencia de los 
desequilibrios significativos entre las ciudades y tas áreas rurnle, 1 en estas últimas los flujos de migrantes 
provenientes tanto del área 111oderna por la mecanizaciór comerc1. _,ación, expropiación de tierras, etc., o de 
áreas paupcrizadas por el fraccionamiento de los predi .; ruralf'", y la presión demográfica sobre una árna 
limitada, etc. 

Por lo anterior contempl:ir las 1E:lacmnes desir¡ualos r:nlrO"! la c.:iudad y el campo como propia~ 'e una 
fase única del capitalismo, condic1onaria que ·problemu~ tnn complo1us como el crecimiento de una ciudad y el 
desajuste entre regiones sean pnvativos du ciertas fasr·!· r1nl c<1p1talis1110. El prnhh~ma no requiere de ser 
tratado en tal forma, vn que l:t otepemtenci<J de Amé1ica L:t:na con los paisns poderosos ha prevalecido desde 
la conquista del continente, y r.ont111ua1ú en la medidn en qun el r.apitalisrno multinacional controla y organiza 
las estructuras politicns y cco11órntcas dn un país; ns preciso lener prnsente esta dependencia con el exterior, 
porque cuestiones atavicns no puvden s"r clisueltas c,,truclwalmentc. con In prnticipación de Móxico en 
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acuerdos económicos con nuciones industrializadas, como se trata euremisticamente de manejar ei Tratado de 
Libre Comercio en la retórica salinista. 

En el capítulo primero se señaló la segregación de la ocupación de:I espacio en los cincuentas, ésta 
diferencia en el destino de los terrenos limites de la ciudad, son como politica guberrmmentai la acentuación de 
la problemática urbana hacia áreas rurales poco productivas (municipios metropolitanos) siendo el resultado 
palpable de la industrialización y urbanización acelerada (el proceso de esta urbanización, por su importancia al 
incluir al municipio de San Salvac!or Ateneo requiere de un ap:irtado exclusivo). 

Sin lugar a dudas, se puede concluir que en la Ciudad de México y su área metropolitana es donde los 
desequilibrios regionales y las relaciones asimétricas entre el campo y la ciudad son tangibles, y es la aparición 
de ciudades o cinturones de miseri.1 y el permanente peregrinar de persorms de las regiones rurales modernas 
y pauperizadas del pais hacia la Ciudad de México, en busca de condiciones de vida diferentes a las de su 
lugar de origen. ' 

\ 

2.1.2 Migración y reestructuración del territorio. 

Cualquier estudio sobre procesos ele urbanización e industrializ11ción, incluye un apartado sobre 
migración hacia las grandes ciudades, así el tema de l:J r;igración hacia la Ciudad de México se ha abordado 
por expertos en las áreas de antropología, sociolcgia, ect.1omia, etc. Lo cual indica la importancia de los flujos 
migratorios en cuanto a aspectos de asentamientos irregulares, invasiones de terrenos, cstnictura ocupaclonal, 
politica demográfica, etc; donde es necesario presentar la problemática de la urbanización en las áreas 
metropolitanas de la Ciudad de México, si investigar olgunos de los elementos do poblamiento, donde los 
migrantes revisten gran impo1tancia. 

Por lo arriba mencionado, destacar algunas consideraciones teóricas sobre la migración que expliquen 
de manera amplia este proceso, indica una mejor viabilidad con los planteamientos de la investigac.'Jn. Por tal 
razón se utilizarán escritos sobre la migración a la Ciudad de México que proporcionan elemenh -; teóricos 
sustanciales, así la congruencia con la investigación dE:I rr. :.micipio de San ~alvador Ateneo y de los objetivos 
de la planificación agropecuaria se apoyan en una estnictur 1 teórica para contar con este soporte. 

-Teorias sobre migración: 

Entre las teorías sobre la migración se pw')ci3n mencionar las siguientes: 

1.-~: Se refiere al crecimiento geométrico de la población y aritmético de los recurst•s, . a. 
no hay equilibrio, mientras más crece la población los alimentos se agotan, y el excedente de población c. •l 110 

cubre sus necesidades primarias oscila entre la ciudad y el campo. Se :iene que el crecimiento natural 1e la 
población permite las migraciones. 

2.- Ie.lláa Marxista: La migración es el resultado . : 'P 111capac1=.l<1d del s1stcni~ eco11orrnco para absorbe . toda 
la población productiva. Las relaciones de pro<hcción entre el capital ~ el !re.. 110 qniwran un ejército il .strial 
de reserva (2). 

3.- Mo.deloJ;i;.ológicQ: El modelo de Lomnitz (3) es un esquema antropológico en el cual las ;:ocit d.1des 
humanas forman parte dr un cornplc~jo universo (ewsislerna) en el que mleracll·.a11 y evolucionan. Pa, •e1- .. o lle 
esto. el autor protende amiliz,ir el proceso rnigralono como la n1oviliwc1ón de pobl<.ciones human;. cl0 un 
nicho ecológico a otro, y 5C' r!iv1dc en tres fasus: 

A) Dvsequili/Jrio: En una srJcied¡¡d se rompr; la art1cutac.011 ":irrnónica" 1>11tre uno o varios factores (t1t:rrn. 
publadón, sinicsho~) y Sl' 101npe ul cqui11bno. producu·ndu 111•11racic11ie» hacia <JlrCJs <:!.¡-mcios. 
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B5 ~: Abarca los aspectos que constriñe In rnioración, corno la distancia, vius do comunicación, 
características del rnigrnnte, etc. Pasan a ser. variables en el asentamiento en otro ambiente que los sustenta. 

C) E§t;;¡fJiliza.¡;jóJJ: Comprende el asentamiento del grupo migrante en ol nuevo nicho ecológico, engloba todas 
las fases que pasan las personas para el restablecimiento del equilibrio, desde la adaptación al ambiente, a la 
religión, economía, idioma, etc. Se dice de mamm1 acertada la utopía de una etapa pura de estabilización, por 
el cambio social que se vislumbra en la sociedad del migrante, la estabilización so subdivido en tres 
momentos: 

4.- Migrru<iQJu>!lL~QM: Segiín esta teoría, la migración sigue un patrón de escala geográfica, es decir, se 
pasa de ciudades pequeñas o regionales a las grandes urbes, reforzándose estas migraciones por los 
parentescos rituales (compadrazgo) y de los lazos familiares que los migrantes mantienen con la ciudad. 

5.· ~~iQn: Se ha encargado de investigar la selectividad para migrar, segdn ésta en los 
paises en desarrollo, los procesos de cambio cultural y social sobre las reglones tradicionales provoca una 
transformación en culturas modernas de tipo urbano. "De acuerdo con esta teoria la inmigración campo-ciudad 
es el movimiento geogr.Jfico que corresponde al cambio cultural. Por ello el aspecto central de estuclio de la 
migración dentro de ests marco es el cambio cultural en los migrantes" (Arizpe 1978, p.39). 

Tan complejo como la migración es la dificultad d: teorizar sobre una realidad tan inextricable, como el 
éxodo de campesinos hacia la Ciudad de México, el p~mt<, neurálgico r.o es defender una única teoría sobre la 
migración, sino como ya se explicó, retomar las considcr:.ciones teóricas que se advierten 110cesarias desde el 
enfoque de la planificación agropecuaria y que las am')a resumidas teorias aportan elementos sustanciales, 
para poder formar una exposición sobre la migración en k· Ciudad de México. 

En el estudio explícito sobre migración realizad· 1 por Lourdes Arizpe (1978), señala lres diferentes 
causas de la migración: 

A) Caw;as Inmediata~: Relacionadas con la vida personal del individuo. 

B) Cru,rsas generales: Referentes a la estructura social y económica en que vive. 

C) Qausas mediflt¡i..s.: Relativas a la estructura social y económica pero a un nivel inferior, esto , .,, "' . 
regional. 

Estas causas en términos latos se centran en sobreponer las decisiones subjetivas u opin. ms 
personales del migrante, por encima de las cuestiones económicas, es de~'·· '" migw·•"in depende en pri. ier 
lugar de la opinión que se forme el Individuo de los beneficios o '>?~· "o..1us qu~ 1e ~1Uvocará el mig1 ,r. ·Jna 
explicación más profunda es la que plantea Luis Unikel (4) s0t · _ los factor"·· ·lrtPrrninantes de la rnigr:ición 
rural. Se dice en teoria que existen criterios de análisis • , 1llOs en factores Je; .i~: .1cc1ón y rechazo, en los 
paises desarrollados predominan los factores de :itrw ..... , 'i en los alr;isanos los de rechazo, ambos presentes 
en cualquier proceso de migración pero con dife1 llHe 1ntensidflc1 en los paises. 

1.- Factores de rechazo: 

1.- Er.c.swn..d.em~gráfica: L.<i r11101ación es re~111lado ú•; un crecimiento de la pool:1cio11. sin que conjuntarnente 
se efectúen cambios tecnológicos en la región, lo que provoca una desiqunldnd un l;i wl<ición pobl<ición t:c1ra v 
se incluyen variables pam comprobar ésta conr:eptuali;:¡¡c1ón de la prnsión de111oq1flllca. · 

a) Al menor número <Ju llPctfucas cosechadas por homhrc corrcspondn un mnynr porcentaje de la población 
migrante. 

b) El crecimmnto natural adquiere ¡¡rnn import;incia ;il 1~5tucl10 de la rninraci<ir1 po51t•rior que se haga. 
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c) El indice de ruralidad demue5tm que en tanto mayor sea la relación de los prol>lemas rurales menor será el 
grado de migración er.tre 5us pob!acJorcs. · 

2.- E!Jll1Y.r;;tjyi.dad.y_ts:.c;:;no1Qgia: La migración responde a las diferencias regionales. en la productividad agricola, 
la agricultura emprer.arial atrae pob!ación a sus actividades modernas y diversificadas, mientras que la 
agricultura de Gubsistencia expulso población por su rnzago tecnológico y productivo. 

3.- Ierumci.i.UleJa.lL<iJ:ra: Se considera un factor do expul~oión la problemática de la tierra. en cuanto al tipo de 
tenencia o propiedad del terreno y al tamaño de este. El primero lo represenla la poca seguridad ele la tenencia 
de la tierra, es decir, sobre los derechos para usufructuar el predio, asignando valores mayores de seguridad a 
la tenencia privada y de yran inseguridad E la tenencia comunal y ejidal, esto es, existe mayor propensión de 
los grupos con más inseguridad de migrar. Por otro lado "el minifundio", como forma de explotación ineficiente 
conduce necesariamente a la expulsión del trabajador rural; empero, la ambigüedad concerniente' a determinar 
con precisión cual <Js el tamaño óptimo es poco práctica, se puedefl.mencionar los apuntes de Angel Palerrn 
para dilucidar éstn comp!ejidad teórica; este autor considera que el tamaño se estima por los siguientes 
elementos: 

a) Tipo de cultivo 

b) Mercado. 

c) Topografía y suelos para introducir tecnología. 

d) Capital para efectuar la capitalización. 

Asf, el grado en que una unidad de explotación se acerque a ciertas características tecnológicas u 
Institucionales se tendrán grados diferentes de expulsión. En México la población rural en su mnvoria pm;er 
predios menores de 5 hectáreas, si sumamos la presión demográfica corresponde un aumento de la población 
expulsada. 

4.- Macginalidad rural: La marginalidad es un fenómeno que estigmatiza a la població11 por su esc>io3 
Integración al contexto general <1el desarrollo ewnómico del país; ésta aseveración expliGa que 1,n•re m: 1nr 
sea el número de personas analfabetas, de ingresos bajos e indígenas, mayor es el porcentaje llo "''U',,.~ !e 
éstas áreas rurales. 

Ante estos planteamientos de Unikel, las hipótesis se modifican con 10 n::tercnte a la pr, 'Oll 

demográfica, porque es la agricultura moderna del pafs la que manifiesta, mayores indices 
de expulsión, posiblemente por su participación en el desarrollo económico de la nación, además de que iJS 

personas cuentan con mayores recursos sociales, cullunles y económicos oaw mi¡¡rar, lo que no oc111ro.1 ',on 
las· unidades minifundistas. En cuanto a las hipótr.sis sobre productividad, existe una ciara relación 3nltt: el 
aumento de la nroductividad y la decisión de migrar Sin importar tenencia v tirio de agncultura. Por último los 
elementos de crecimiento natuml, tecnológico y mar¡¡iPalidad rural no sug1ert')tl drásdi:os cambios, so nfirrna 
que es necesario contar con instrum1mtos de análisis diferentes de estud•u!; con más profundidad. 

2.- Factores de atracción. 

Se toman los rnollelos dt' base ec;onlirnica y 1u11.i1 ccnlrnl. i11cluye11do los it-;11órnenos de atr;icc,;un y 
migración, así se analitil pmticndo de si la migración t1S "" tenórnc110 d1~pe11di"llll' c1cl tl.'rreno y de: luom cl1J la 
ciudad en el univcr;o u1t,a110 de un país, solJro la baso ,11, la ciepcmctencia se 'le~.mrolla el modc10 d•l baso 
económica y el scqundo ul <ln 1ndnpcndencia: el modelo ctel luqm crn1t1al "Así ~;u puede formn1 una hipótesis 
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oéneral de carácter alternativo: La migración a una ciudad es i) independiente o ii) dependiente del tamaño de 
la població_n y del lugar que ocup::i en la ciudad en la estructura urbana"(Unikel 1978, p. 23"1). 

A) Mrul.el.O.Ld!Lb.as.e__.e_c.1Ja(lmica.: Segi'm este modele las actividades do la ciudarJ pu0dcm, ser básicas que 
exportan bienes y servicios hacia et externo del área urbana y no básicas que pro<lucen bienes y servicios para 
el interior, y a medida que crecen las actividades básicas igualmente crecen las no básicas. así también la 
población y la economía, dando lugar a una oferta elástica de la mano de obm explicada por migración o 
desempleo. 

Se dice que son preponderantes las áreas en que prevalecen actividades de servicios las que atraen 
mayores flujos de población, por ser un enclava para los sectores de exportación y elemento de competitividad. 
En naciones como México se observa ésta situación por las destrezas en c:ipacitación industrial escasas de 
los grupos migrantes y en sus primeras fases la migración so coloca en les servicios. 

-- Factores de atrncción: · .. 

a) Producto per-cápita de la ciudad y el nivel de vida. 

b) La productividad del trabajo es igual en la entidad en la que vive. 

c) Alimentos, vestido, vivienda y educación. 

"Los factores de atracción y migración es mayor en :a ciudad de servicios que en las industriales" 
(Unikel 1978 p.236). , 

B) L.uoau;ruillal: Define a la ciudad como el centro de so: ·iclo~ y su área de dominio, sobre3tima la migración 
porque ·no todo el caudal de migrantes en gran parta cr :irovecado por el beneficio de inoreF'1s que crea la 
ciudad. El auge del mercado de trabajo se realiza por la ~;.:pulsión de fuerza de trabajo, por la 1 w1logía o por 
la ampliación de las industrias manufactureras. 

Las corrientes teóricas en que se Investiga la migración, son tan numerosas que !'e ne '%1, un 
. capítulo propio para el tema. Sin embargo, la misma amplitud cel tema entraíla retomar los elem.;'nt. •E'ón· 
afines a la planificación agropecuaria y a los objetivos del trabajo: por este motivo el ma11ejo rl1 ·1111 

corrientes teóricas de manera precisa, faculta a la investigación la formulación de opiniones y critica& : •. ~. 
problema tan intrincado. 

La supeditación de México a la economías poderosas ha creado la diferencia entre e&oacios y 
regiones, unos fuertes y modernizados y otros pobres e ignorados, aa11i se genera la IT'igración. Esta no es 
privativa de América Latina, ya que el propio desarrollo europeo inó" ; rn1!,111ción (r.or" Jista, coloniznción) de 
personas hacia América respaldadas por el poderlo econórni~· / ,¡,cnológicu y "' "omercio de ultramar. En 
Europa se producen migraciones de campesino hacia las ci• .<1dt: .. ¡.;orr¡111• r·s mi1r. ¡liftmdida una migración en 
función de una escala jerárquica de centros (migración p• • · l .Jrfls} por 1. •• al rniri; <•r en este periodo no 
representa un problema tan agudo. como lo es para Amérir .... una 

Se explicó en el inicio, que con la introducción de formas capitali•,tm; de producción se destruye el 
equilibrio natural de las formas precrtpit11listas (subsist•mr.ia). poro con In ll<ici11na:i (t.ncomienrJa, aparcería) 
aún no se desarrollan los aluviones de personas hacia la cr· 1dad, tal srluflción permanecía acrecentándose 
lentamente. Pero para los c11a1entas se vislumbra en Mé><ico ,_,,1 nepotismo n11nvu para la inversión exlranjer:-i. 
en el campo se introducen pariuctcs tecnolóoicos, SP.lll'ild~ 111ejoradas. t?tc, c;ro11oc1dos como la revolución 
verde (5). Los inconvementes o requerimientos para 1;ue lruclit1qw~ la nuev:-i tecnolngí<1, son terrenos planos. 
extensos. cq11ipan11c11lm; nn srrvicios, como vias de .:omllnicació11. obras hidr.'ilrlica,;, C'lc; además del apoyo 
estatal que proporf'innr. los 111s11rnns para l;i semill" mejorarla, ante eslo, la nunqrnfra del territorio nacio1ial 
llarin ofrciunlo a estos paqtwll~s tecnoloqicos en las ,p~¡iom~o; <h)I tia1io y nor-ueslc 1lr. la república, que cubren 

26 



con las demandas de dichos paquetes. Por otro lado, el sur del pais, por el relieve de los terrenos, los conflictos 
en la tenencia de la tierra, la poca infraestructura estatal y los aspectos etnológicos segregan a esta parte de 
los adelantos tecnológicos. · 

Según Unikel, con la reforma agraria en Méxicu se bifurca la actividad agricola; por un lado la 
agricultura empresarial que so apropia de las mejores tierras, adopta tecnología moderna y apoyada en la 
tecnificación diversifica sus actividades (productos lácteos, agroindustrias, etc.) reteniendo o atrayendo 
población, básicamente de los grupos campesinos (los valles centrales de Sinaloa es un ejemplo de esta 
agricultura). Por otro lado, surge la agricultura de subsistencia. que se caracteriza por su retraso tecnológico y 
la mala calidad de las tierras de cultivo. 

En la Ciudad de México y toda la economia nacionnl inmersa en la sustitución de importaciones, 
comienza el proceso acelerado de urbanización, así se consolida un sector primario estable 't rentable y un 
sector industrial creciente, con los que conviven asimétricamente i.:n campo pauperizado. En estas diferencias 
de donde se puede partir para comprender la migración de las áreas rurales hacia las grandes urbes. 

Los flujos migrantes se acrecientan a partir de los cuarentas, las causas más notorias que se pueden 
atribuir al fenómeno migratorio, pueden ser bastantes; sin embargo, generalicemos que las causas de la 
migración se encuentran, en los grandes latifundios, la mecanización y la comercialización de la agricultura, su 
estancamiento económico y que no se fundan a la par ocupaciones alternativas en esas zonas y sobretodo el 
crecimiento demográfico que ni la agricultura ni la industriil logran consumir. 

Las causas son numerosas, pero sin duda las causas macroeconómicas tienen gran peso en la 
migración, aunque algunos estudioso:; consideran y se fincan en que la migración en condiciones homogéneas 
presiona por igual a todo el grupo familiar, y a lo::; Individuos en base a percepciones subjetivas, son lo· 
factores que los orillan a migrar, pero no es del todo clara nsta apreciación, porque no explica en este context• 
teórico.que es causal por la difusión de medios de comunLoción y educación, no dilucida tampoco porque so 
más propensos algunos grupos y comunidades a migrar; no se debe olvidar que las migraciones adquiere· 
diferentes modalidades: familiares, ideológicas, políticas y culturales, dadas por las condiciones históricas dt·. 
cada pais. Ante esto, lo indicado es que aunque en lo migración son principalmente las causas 
macroeconómicas, pero la forma en que las conocen los migrantes reflejan cómo influyen esta causas y como 
las captan dependiendo de su posición social y sus valores étnicos, por lo que hay una n"~ción entre las 
apreciaciones particulares y la posición que gm;rd'.l al interior del grupo comunitario, es as1 ;.1~ en hechos 
concretos no se dan juicio de valor, entonces "Los bajos ingresos rurales no pueden ser por 5 ';rilo> 'a causa 
del fenómeno migratorio, pues este se dan tanto entre campesinos pobres y jornaleros como , ·~ ina1·J1d11os 
de la burguesía rural" (García 1988). La migración se presenta indiscriminadamente en grupt... 1moe~1nos 
pobres por la necesidad de sobrevivencia y de manera temporal por su escaso acceso a i,, :rruch .. , -. 
ocupacional urbana, y en la burguesía rural con el objetivo de ascender en la escala socioeconómica. 

La complejidad del problema posibilita que existen análisis diversos sobre las causas principalu :H 
problema y por lo tanto diferentes enfoques del éxodo rural, incluso se plantea, por algunos antropóloge>s .. 1.u:: 
sf son lo~ factores económicos los móviles de la migración, porque no migr.,., ..... us los campesinos tal 
hipótesis sesgarla todo el contexto del "apoyo" estatal, agricultura moderna, p< .• uca ideológica y sobretodo las 
pautas consuetudinarias y la cosmovisión del campesino que ineluctable!T'· rite arraiqa a éste a su tierra y 
forma de vida, 

Lourdes Arizpe, menciona tre5 tipos de migración en la región mazahua, su amplitud faculta el poi· ·r 
usar1a de manera extensiva: 

A) Permanente: Jornaleros y mujeres adultas solteras o clivorciadas que buscan me¡orar ~us movilidad soci;<1 y 
económica. porr,11e en el pueblo y pueblos cercanos la situación w. mi1s critica, pero sigue mantenmndo l;vos 
económicos y soc1ah~s con In fmrnlm en sus lugares,.., •ingnn 

27 



B) I~:-Aqui es mayor el porcenlaje de pobl<1ción y 5on jornaleros principalmente que parten por varios 
meses o aftas, con el fin de sostener a la familia, pero no persiguen estableceiSo definitivamente fuera de sus 
tierras, en algunos casos se relaciona como antesala del matrimonio, por la grnn cantidad de jóvenes hombres 
y mujeres que laboran en la ciudad. 

C) ~ru:ifillal: Se reconoce. en familias, donde migra el jet.· de familia porque sus hijos son menores o en la 
familia hay uno o dos varones que deben trabajar la tierra que será heredada, pero en ambos casos, la 
actividad primordial no es el trabajo urbano sino el agrícola. 

En todos los casos el flujo de campesinos hacia la ciudad esta señalado por una peculiaridad, y es la 
anterioridad de familiares y amigos radicados en la ciudad o en sus márgenes, los cuales al arribar, con esas 
redes sociales y rituales de amigos, compadres y familiares son acogidos en la vivienda de los ya radicados, 
proporcionando alimentos, vivienda, relaciones para ocupar algún trabajo e incluso recursos monetarios por el 
tiempo en que permanezcan sin laborar, en los grupos migrantes la viabilidad de esta reláciones es una 
organización social evolutiva caracteristica, como son las relaciones de reciprocidad para sobrevivir en ei 
medio urbano y ante una estructura ocupacional de difícil acceso. 

En el desarrollo urbano de Ltna ciudad, este adquiere características únicas respecto de las áreas 
rurales sobre las que la ciudad actúa y atrae población, ol:lservándose para tal efecto ciertas variaciones en las 
estructuras sociales de las ciudades. Esto es, dependier Jo de las formas y estructuras agrarias (en cuanto a 
desarrollo económico, patrones sociales y culturales) seu de formas no capitalistas (campesinas) y capitalistas 
(empresas modernas) se darán las relaciones entre el ámbito rural y urbano y consecuentemente ataf\e 
modelos diferentes ·de migración hacia el área urbana. El aspecto importante radica, en la diversidad de 
elementos que se insertan en la migración de campesinos de bajos ingresos, por conservar arraigo en la tierra 
y seguh1a trabajando con la mano de obra familiar, a pesar de que en las áreas con agricultura moderna .e 
expulsa mayor número de población. 

La ideologia de los grupos campesinos que migran, se dice a su vez que desplazan sus formas 
sobrevivencia social y económica hacia la ciudad, esto es cierto, porque es común que enmedio de una ciud 
tan Industrializada como la Ciudad de México, en algunas colonias proletarias viejas y , uevas se crí·1r1 
animales, como cerdos, gallinas, etc; como pauta atávica del campesino y que tiene el ob¡. 'º di? servir de 
soporte a la familia en caso de algún repentino gasto importante, o simplemente alimentar e1 'tunal para la 
celebración de acontecimientos festivos de la familia. Empero, tal pauta no es general ~ " todos los 
migrantes. La crianza de algún animal podemos decir, tiene una relación estrecha con la loca1,1ación de la 
vivienda, asl entre més cerca se encuentre de una zona céntrica menor será el número de casos y mientras 
més distante (áreas metropolitanas, conurbadas) ocurrirá un mayor número de casos, éste último es · , .·, .ante 
en la medida en que acentúa la situación polivalente de la familias de San Salvador Ateneo, r; _ a pesar 

. de Hr latente el descenso de la productividad agrícola y pecuario de las granjas familiares, ¡,,,, ,s muy 
común observar en las casas de los lugaref\os la permanencia de pautas culturnl,,s de corte nt• nentt:: 
cam¡iesino. 
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2.1.3 Empleo. 

Considerando las causas de la migración, de tipo económico como el factor externo. ésta posición 
demanda que, siendo una situación precaria la que obliga al campesino a migrar, éste trate de atenuar sus 
condiciones económicas mediante el empleo en la ciudad. 

En América Latina, ta conquista europea tiene la función de producir metales preciosos y especias a 
bajos costos, para que fueran rentables en su transportación al viejo continente. Este proceso se fincó, en un 
principio en la modificación de las estructuras económicas y sociale5 de las culturas prehispánicas, y con ello, 
se crean las bases para que surgiera una abundante mano de obra que sirviera a los terratenientes, industriales 
incipientes y al clero, a su vez se reubicó y reformó a los poblados, consolidándose formas precapitalistas de 
producc¡ón, con trabajos forzados en minas y obrajes, y la aparceria y la hacienda. 

Con lo anterior se percibe la configuración de una población encargada de dar vitalidad a los 
incipientes procesos industriales, es Gecir, la creación del proletafiado. Ya que ei flujo de población campo
ciudad es el elemento necesario que permite conformar el proletariado industrial y activa a la fábrica, como 
condición del desarrollo capitalista. 

El problema inicial en América Latina, es el sut'ampleo como resultante de ia incapacidad de ser 
absorbida la mano de obra disponible, esta incapacidac se debe a la poca inversión, que se destine para 
establecer otras fuentes de empleo, reinversión y además a la introducción de formas de producción intensivas 
en capital y no en fuerza de trabajo (que es el recurso abundante), es importante mencionar que los beneficios 
de las ganancias en Latinoamérica, canalizan cuantiosas sumas a gastos suntuarios o, a inversiones bancarias 
en el extranjero (fuga de capitales). 

"La migración constituye una reasignación de factores de la producción, de acuerdo con las 
fluctuaciones de demanda y oferta de mano de obra en distintas regiones" (García 1983, p.30). Por tal efecto, 
con el desarrollo de las fuerzas productivas en la ciudad y en el campo, surge una población posible de ser 
succionada por la agricultura empresarial o la industria moderna (manufactura,;). "En la misma proporción •'n 
que se desarrolla la producción de una población obrera relativamente sobrante, no porque disminuya !a 
capacidad productiva del trabajo social sino porque aumente" (Toranzo 1976, p.6) por el progreso tecnológir:<> 
Esta superpoblación relativa no es producto del C<' ,italismo actual, sino que esta fase del capitalismo no h<· ·i 

más que acentuarla, porque la población exceden•<! es anterior al capitalismo. y puede ser considerada ce o 
una de las contradicciones del capitalismo. A este respecto autores como Ouijano (6) y Arizpe (7) apoyan is 
teorfas.de la migración y la marginalidad (disfuncio11al al capitalismo) sobre ~I proceso de industrializaciór •el 
capitalismo intensivo, que se conoce como el desplazamiento extensivo de tecnok1Qia y la destrucción d· "'IS 
bases ulteriores de la economia tradicional (intensificación de la fuerza dt; trat.injo) y donde la fue1za de Ir< :.1jo 
sobrante desempleada, pero sin consolidarse como población excedente e integrnda al ejército industria de 
reserva. 

El ejército industrial de reserva dentro de In teórica marxislH. es el r.onjunto ele desempleados •:ue 
presionan sobre el personal contratado en las fállricas. Pero alqu11•.1s nntropó:ogos analizan a la pobl<t ión 
migrante y a los habitantes urbanos poco preparad0s cor1to disfunciona1es parn el ámbito capitalista, y qu no 
forman parte de éste ejército, porque no cuentan con la capacidad, habiPdndPs y educación escolar qut !es 
posibilite ser apreciados como ejército industrial de rese1va y presionar :,obre los empleo y salarios detenie1 do 
su aumento en la industria nacional. Se dice, ésta situación es con~,ecuencia de •1ua los llstados dependientl'S 
no pueden pasar a una etapa de industrialización 1•1le11>•11a ele tuer~a de tratJajo p•lr la dominación a la ·~ue 
están sujetos, lo cual irremediablemente limita la creación de empleos La .tepcmlenc:ia y la imposibilidacl de 
industrialización acelera<la es la determinada en H•zon del poder :,ot>rr la tecnoloqia y la dinámica local dP las 
compañías lrasnacionale-;. 

El propio pruceso etc acumulación de capital conlleva corno .-milm ~·· des1 ribe, a la presencia ele 
pohlac16n sobrante. y "ste constituye una pauta ele acelcrac1<\11 ele d1c:hn proceso. n11<'1nás una población en 
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exceso comparada por las necesidades medias d1J explotación de capital es vital para la industria moderna, la 
amplitud del capital abarca la funcionalidad de toda ésta masa obrera restante para acumular riquezas 
(plusvalía) y crea y controla todas tas entidades y funciones; sobre esto, estudios antropológicos centran su 
atención desarrollando confusiones sobro la participación de los grupos migrantes fuera del contexto de la 
explotación capitalista, ya que en realidad se presen!an formas de exp!o!ación de es!os "marginados" para 
sacar el máximo provecho (cenllos comerciales cercanos a colonias proletarias). "no es acciden!al la tendencia 
del capitalismo a integrar bajo su control todas la formas de producción a todos los sectores de la población, 
siempre bajo una forma de subordinación y de funcionalización a sus intereses" (Toranzo 1976, p.8). 

Es evidente que Jos cursos de la industria capitalista son cíclicos, esto es, pasan de un lapso de apogeo 
a una de crisis y estancamiento, para nuevamente iniciar uno de auge, este modelo se sustenta en Ja 
formación del ejército industrial de rnserva (superpoblación), es inconcebible un crecimiento capitalista sin el 
concomitante aumento de la población asalariada, es decir, el auge capitalista se debe en parte. o es condición 
de estas tasas de productividad y obligatoriamente del desarrollo de la población, sin la cantidad de trabajo 
necesario, quedando una población excedente y esta es el resultallo Indiscutible de la acumulación, como la 
fuerza de trabajo es el único de los factores de la producción que genera plusvalía para el capital, para activar 
dicho proceso de acumulación de capital, actuando como ejército industrial de reserva y por lo tanto 
definitivamente funcional al capital y no se desliga de la valoración hecha hacia el valor del ejército industrial 
de reserva. 

Estudios de caso analizan a la masa desemple:.da y sus posibilidades de entrar en la estructura 
ocupacional de un país, o ciudad. Empero, la condición necesaria para Ja constante acumulación es la 
permanencia de superpoblación, aunque es cieno que tal población se reduce en períodos de auge capitalista. 
esto también no es constante sino ciclico. Teóricamente en este apogeo capitalista se puede cimentar la 
desaparición de la superpoblación, pero en la realidad concreta, es contraria al propio modo capitalista, por 
funcionar el ejército de reserva ante las presiones de increlT'cmto salarial, disponer de mano de obra en época:< 
de auge, en otras ramas productivas e incrementar la exph1tación del personal ocupado ·ante lo5 esfuerzos d·. 
los desempleados por ocupar estos puestos. 

Sin embargo, el problema del empleo en cuanto a la contribución del camr l a la ciua:id, denc • 
aspectos diversos por el permanente crecimiento de la oleada de migrantes. Páginas : •riba se explicaron : " 
redes sociales del migrante con familiares y amigr<; que se han establecido en la ciut1ad, ésta particularid .J 
induce a que se ocupen en actividades más o me11os parecidas, como sucede con el l ·imercio aml.Julante , .. ¡ 
caso de las llamadas marias) provechoso por los ingresos que genera y las necesioJdes obligadas c.011 1 

progenie (cuidado de los hijos) y no sujetarse a un homrio rígido, a pesar del proceder violento y arbitranc' e 
las autoridades policíacas. 

El ritmo contemporáneo del capitalismo y el punto do vista de la planificación .1gropecuaria, dan • .:,s 
elementos para cuestionar los planteamientos teóric<Js antropológicos, sobre el papel que están desemp"ri;1 10 
los grupos mlgrantes en la estructura ocupacional de la Ciudad de México. dona e se se~¡rega y no se inciu;. .. a 
ésta población en el ejército industrial de reserva. 

Los modernos mecanismos de producción indust1 ial que se están i11troduc1emJo en nuestro µa1s. ·)n 
generalmente manufacturas '1Ue en muchos casos no requieren de una capacitación uspecializada, por lo , 1e 
es patente que cualquier mig1ante c;on una pequeña capacit:;ición es fu11r.1onat paréi la empresa. 

Sin embargo, ·ste proceso de industrialioción ha provocado que en in ZMCM. hoy en dia. e 
encuentren asentadas 111dustrias -;umamente dañinas para el nrnbmnte. p1ir Jo c11n1 et estado prornu1~vr. 1a 
descentralización. que inr111ec:tmnentc también vienen a ~··r otra causa ck <lesernpltrn. fil que Jos rraba¡ndt, ,,5 

no tiene la capacidad ccofló1111ca pma cambiar fácilrnrmle · ic residencia o empresa. 
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Esto también se reconoce con el comercio ambulante, que es la vía para la venta de mercancias de 
empresas pequeñas que no cuentan con mercados amplios para colocar sus productos, y esto, no significa 
disfuncionalidad para el sistema capitalista. 

Un aspecto importante en el empleo, es la educación que pasa a ser un factor indispensable para estar 
dentro o fuera de la planta laboral de una industria, es decir, exigir cierto grado de conocimientos 
(credencialismo) aunque en realidad no se utiliza si se compara con trabajos de control de calidad (estar 
observando por horas, ante las bandas la calidad de las piezas o productos elaborados o accionar una palanca 
para el troquelado (corte) o ensamble de piezas de algún motor por ejemplo. 

castells (1942) hace referencia a cuatro rubros del sector informal: 

1.- Trabajadores asalariados del sector "tradicional" de la economía, se refiere a la fuerza de trabajo empleada 
en empresas no ligadas con el capital que realiza su plu'.·.valía a escala mundial, en si contormado por el 
proletariado del sector "tradicional". " 

2.- Artesanado y pequei'lo comercio do todo tipo: compuesto por actividades artesanales y de comercio 
callejero en pequeña escala; esta labor está perfectamente adaptada a la estructura de consumo de la ciudad y 
principalmente de las clases populares, y este es un comercio conspicuo que genera para algunas personas 
ingresos considerables. 

3.- Vendedores de fuerza de trabajo a personas: todos aq 1ellos servicios personales que se prestan sin generar 
plusvalía (boteros, mandaderos). 

4.- Vendedores de trabajadores de su entidad biológico: les personas que necesitan vender su fuerza de traba10 
como masa corpórea, es decir, captan ingresos con servicios personales con su cuerpo: prostitución, matan• ;, 
mendigos, forman el llamado lumpenproletariado, marcan la diferencia para el mantenimiento de las norm is· 
institucionales de existencia social. 

1.2.4 Vivienda 

En el problema urbano las cuestiones dr· cmplC'•1 y vivienda son definitivamente las más visitiles, 
porque ante los componentes de desempleo y subempleo so yuxtaponen las necesidades de espacio ' ma 
habitar por la población: esto es, " La pobreza urbana no es ::;implemente cuestión de ingreso individual, f• rna 
parte de la organización espacial y física de las ciudades. Estas se hallan subordinadas, en términ· ele 
disponibilidad de vivienda" (Roberts 1980, p.208), mostrando una desigualdad marcada en cuan!¡ 1 la 
accesibilidad a la vivienda y a la calidad de los ~.orvicios públicos (drenaje, salud, educación, etc.) 1.;n las 
áreas marginales y conurbadas de los ingresos i:iedios y altos; siendo los grupos de ingresos magr• los 
menos beneficiados del progreso económico. 

Se puntualizó en el anterior capítulo que ap:irejado al problema de industrialización en México se 
gesta una política de segregación sobre la ocupm:1ón del espacio, HI poniente y al sur se desam ilan 
fraccionamientos privilegiados; y al norte y oriente ' ro~'lrva11 a !as colonias proletai ias e industrias, aqu. es 
importante lo referente a los ingresos que se percit :n por las familias del norte de la Ciudad de México y los 
cuales directamente moldean la ocupación del espac.10 para ser habitado; "no existe un mercado de la vivienda 
único e integrado que este dedicado a las necesidades y posibrlrdarle:> de paou. en vez de ello existn un 
número de mercados fragmnntados y localizados" (RotJert> 1980, p.223), car:iclerizados por las especulaciones 
con el suelo. y sin dudil !oda una organización gan11ste11I que inlernc1t'w en l<i problemática de la viviend1 en 
zonas populares. 

Las relaciones sociales que se dan en los mioranll!<;, inr.luye las inv.r~rones de terrenos que so 1cal1zan 
por personas carenles de vivienda, que rnantiencn <'11 al¡¡unos cnsus relaciones fuertes previas, as1 los 
siguientes moradores por lo regular están vinculados por cucst1011c5 de parenlosco o mnistad: a nivel nennrai 
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cuando los migrantes arriban a la ciudad tienen contactos previos con cotcmímoos, con los cuales se 
establecen o apoyan en la búsqueda de vivienda, principalmente por la seguridad de habitar con conocidos 
ante los inconvenientes para vivir y que son inherentes a las grandes metrópolis. Ejemplos de esto, son las 
colonias donde una porción mayo rila ria son personas que provienen de lugares de origen similares o cercanos. 

. El problema de la vivienda se refleja, por un lado en el déficit de vivienda en la ciudad y su área 
metropolitana ante una población creciente y por otro lado en la falla de servicios públicos (equipamentos), el 
hacinamiento; en si, la mala calidad de las viviendas disponibles. · 

La vivienda revela una de las ramas de lü economía, donde la Ciudad de México y su área 
metropolitana, registran un déficit elevado de vivienda para albergar cerca de 20 millones de personas. "El 
déficit o "necesidad" habitacional en el Distrito Federal se estima en 450 mil viviendas y constituye uno de los 
más graves problemas de la urbe. Aunado a ello existen 201 sitios rezagados de urbanización o "ciudades 
perdidas", donde habitan más de 3,000 familias, otras 1,500 viven en casi un centenar de' campamentos 
ubicados en deportivos, delegaciones, predios privados, invadidos o del Departamento del Distrito Federal 
(DDF)" (LiLJQmruta 3/05/1993. p.52). Esta carencia, parecería funcionar como incentivo a la inversión 
capitalista, ya que al aumentar la demanda de mercancía (en este caso vivienda), la lógica capitalista es la de 
producir tal mercancia hasta ciertos niveles. Sin embargo esto no sucede así, porque para poseer tal 
mercancía es fundamental detentar recursos monetarios para comprarla y en la ciudad la mayor parte de la 
población percibe salarios bajos; la desigualdad en la distribución del ingreso y el problema hiibitacional 
adoptan características propias al resto de la producción :;apitalista, fundamentalmente por la depe11dencia de 
la ganancia capitalista con mspecto a la renta del suelo; esto provoca lentitud en la rotación del capital, 
elevándose él precio del producto. Es indispensable la intervención estatal que agilice la rotación. pero aunado 
a esta intervención estatal impide el desarrollo de las fuerzas productivas y conlleva al aumento aei precio, a i 
mientras para el capitalista no es rentable invertir por la distorsión entre capital productivo y capital comerci. 
se encarece el producto. 

Con la migración y el crecimiento natural de la población, es más complicado ocupar emp.eus establ< ·'• 
además la incesante situación de ser desempleado en cualquier momento, abrevian la seguritLd <.Je celeLrar 
contratos de compra de casas a plazos largos. 

Asi los ingresos bajos condicionan en la Ciudad de México tanto al capitalista como al estPr1o a ser 
renuentes a invertir en la construcción de viviendas para éstas poblaciones, relegando tal rnspons· _,,¡1dad a 
otro grupo de empresarios, que tratan el problema con fraccionamientos sin apegarse a ningtm elen 1entc· dP 
comodidad, restaurando viviendas comunitarias (viviendas de renta congelada), etc; mientras ciue el e·; 
canaliza algunos recursos, a la compra de materiales de construcción y las personas aportan la fue11• 
trabajo, incluso de manera directa, t1eclarando la legalidad de terrenos invadidos con anl~rioridad. 

En las regiones del norte de la ciudad, el e .; 1u10 Clel """ de suelo SI' tilo 1wr4ue muchas colo111;i. son 
resultado anticipado de invasiones ilegales (paracHidistas) o por unidader, hall1t:1c n11ales para trabajador• de 
algunas empresas o al servicios del estado. De a. >•bos la~ 11Jv;1;,iones ilegales ;,barcan vaiios aspecto~ 1ue 
vuelven inextricable el asentamiento; el problema :u enfrenta el ¡¡obierno en dos for1Ttas: sobre un e~ lrol 
estricto de los dirigentes, dando conseciones a colonias (e individuos) para menouar la fuerza do los 
movimientos de paracaidistas y así las comunidades que sean atendidas sus dcmm1das (servicios públi~os, 
titules de propiedad, etc.) ab:rnr:loriman la militanc1il. o por ot10 l;1do, ailernando lil represión policiaca y la 
concesión respecto de las demandas de la comunictud. esto resulla tmrato p¡1rn el sistema y además altam• ·nto 
prt veclloso por el dominio quP ~·J ejerce sobre sectores que po;cncialrncnt'! se puecten convertir en grupos do 
pmsión 1J por ser un núme10 ''ºn~1cternble de votos en la contienda politic.a l1HI e;,!allo t?O todas las elcccuinos 
de autoridades. 

Empero el p1olllt•ma rle la vivienda demHncla ch• ser :itnnrlulo, y :mtu la :,ifuilGión pauperizada ele la 
población. el trnlo rev1$te d1teren1es modiihcladns. A és!P. 1csper.tu Caslcll:; ( 19~2) ch' manera amplia explica 
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!res canales de producción y distribución ele •1ivienda, capitalista privado, público y popular, para el caso de las 
área metropolitanas más alejadas de la ciudad o en terrenos b:ildios, es primordialmente el popular el más 
difundido, éste consta de tres elementos, de una aportación ele mano de obra del próximo duei\o 
(autoconstrucción), la tolerancia institucional ante la ilegalidad, evitando más gastos en la ocupación del 
terreno y por último un capital especul¡¡tivo, aunque algunas veces se maneja como marginal, muchas veces 
dicho capital proviene de firmas inmobiliarias de renombre, que trabajan lucrando con la ilegalidad, pero sin la 
incertidumbre de obtener ganancias. 

Existen tres tipos de vivienda en el sector popular. establecidos por COPEVI: 

1.- QQ!.Qnins..J2[Ql!ll.atiru>: Asentamientos en terrenos ilegales al ser ocupados (comunales y ejidales) que para ta 
vivienda se relacionan con la promoción de particulares, un fraccionador, que confabula con las autoridades 
públicas. La construcción se realiza con mano de obra propia y dando un pago mensual a los particulares (casi 
por regla general poseen un grupo de guardaespaldas), es incierta la seguridad y en muchas ocásiones ocurren 
desalojos violentos. \ 

2.- Yecindades: Unidades de propiedad privada localizadas en el centro de la ciudad con régimen de renta. 
Aquí el propietario busca un control en el uso de suelo y por lo tanto ganancia; con el caso de la renta 
congelada es lógico que exista deterioro y nulo mantenimiento. 

3.-~: Aquellas ocupaciones habitacionales sobre un espacio urbano ya consolidado (ciudades 
perdidas), como cuartos en azoteas, cuartos de servicio, los que se hacinan en viviendas de amigos y 
familiares. 

Estos mecanismo de vivienda, hacen más visible las discrepancias al interior de las estructura~ 
urbanas, sobretodo en los servicios, los cuales se orientan hacia los lugares residenciales de altos ingresos 
mientras en los populares, por las condiciones de ilegalid id se discriminan de tales equipamentos, o logran 
recibirse por el apoyo hacia algún personaje de la politic J en las campañas proselitistas, si se anexan los 
cacicazgos, el transporte inadecuado y el comercio pob1e, condenan a estas poblaciones a pagar precios . 
superiores en transportes público y alimentos de la canasta básica en comparación a las zonas de las clastts 
media y alta. 

2.1.5 Materias primas. 

La ciudad más grande del mundo demanda, por la población que alberga, cantidades impresionm 's 
de productos de origen agrícola y ganadero, estos son producidos en su mayoría por el campo mexic< rJ, 

pero en términos desiguales, por los rubros de transportación y mercados básicamente. 

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de ,., · ·.o (ZMCM) .•.• 1 su lado noreste que es de nuestro 
interés, se han instalado industrias elaboradoras el· .11111<mtos y ¡¡rúJuctos con materias primas provenienti:s 
del sector primario como la del papel, importan•. pcir '''' ... ,·oce%~ de transformación y la contaminación que 
genera. 

La revolución verde de los cuarentas. se bifurcó en cuanto a la difusión de regiones productoras, esto 
es, hacia el centro y norte del ·ais se desarrollarian los productos aitamente rentables como las gramíneas, 
soya, trigo y malz en vmiedac1eo., precoz, hortalizas y olea¡¡inosas, a~i como la ga11at1eria intensiva; y hacia el 
sur frutales, legumbres y 11m1acleria extensiva, estas rJiterencias afloran las allitiuciones de la agricultura p.tra 
la Ciudad de México en per111;ino11te crecimiento. 

En los cuarentas y sosentas se da gian augn a 1;i., ac¡1oimlu~lm1s en Mr,x1co. como zona cxperirne11tal 
para una propagación p•Jsh,,ior hacia todo el conti1w11tL· a111eric..,nu. para inc1emf"nla1 las ganancias de las 
lrasnacionales y del gol>i•~1110 mediante impuestos y omp1os11s pmaestat;ile~. sol111• la agricultura; pero este 
proceso dn industrializ11c1011 ''" p1oductos '1!lrit:olns se concentra hnr.ia el norte cte la 1<lpúb1ica, agrandando la 
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brecha entre el desarrollo de ésta zona y el sur del territorio que muestra un mayor retraso en cuanlo a la 
agroindustria. 

Todo lo anterior se propaga con el objetivo, por un lado, de agilizar el proceso industrial del país, que 
en este caso se refleja con las industrias en la ZMCM y por otro lado, alimentar a la población de la ciudad 
que crece a un ritmo increible. Y éste apogeo se debe al impulso gubernamental dado a los industriales, 
mediante la construcción de infraestructura, en carreteras, en comunicaciones, con empresas paraestatales, 
Compañia de Luz y Fuerza del Centro, Comisión NDcional del Agua, etc. Asi es que aclualmenle en la zona 
industrial de Ecatepec se establecen las industrias de jugo Gumex), alimentos (FUD, La Costeña, y alimentos 
procesados) y del papel, asentadas a kilómelros de las zonas productoras, la expoliación de una gran parte de 
las ganancias y de la constante descapitalización de los agricultores medios y pobres que directa o 
indirectamente abastecen de materias primas. 

La industria del papel (CRISOBA), representa un ejemplo indudable de la extracción de materias 
primas desde regiones alejadas y de los problemas inminentes at,proceso industrial. Esta empresa requiere 
como materias primas del propio papel para ser reciclado, celulosa y bagazo de caña de azúcar, esto dos 
últimos para el papel de mejor calidad. Las materias primas provienen de los estados de Morelos y Veracruz; 
los costos elevados de la transportación, del procesamiento y pago de Impuestos, son atenuados por las 
débiles restricciones del gobierno en el uso del agua, siendo que la industria del papel por la naturaleza de 
sus proceso de producción, esta considerada entre las ind•;strias que más dañan al recurso, sin olvidar el daño 
sobre la atmósfera. Empero, la redituabilidad de la emp1esa estriba en el amplio mercado del papel en las 
necesidades de la ZMCM. 

En todos los casos las industrias que ocupan materias primas del campo, sus necesidades de 
producción exceden para ciertos productos por mucho las demandas de la población de la ciudad, por lo que tal 
producción exige su colocación en mercados de otros estados u otro país. En algunos productos como la carne 
o alimentos Industrializados llega a pasar que los mismos ~ ·oductos que en su fonna natural se tra;. ;portaron a 
la ciudad, son nuevamente regresados al lugar donde se prcdujeron pero con un valor agreg~Jo, y .. ;ta, es otra 
forma de acumular ganancias por el empresario con la venta de productos, ahora enlatados o en envolturas 
sintéticas. 

Sin embargo, hoy en día los subsidios del gobierno, hacia la industria capitalista, toman · •••· 
hacia convertirse en desventajas para el gobierno federal en vez de beneficios, tal situación no p.i, 
generalizar para todo el complejo industrial, pero es notable a nivel global de toda la ciudad, po•que :.. eg<i 
un limite en que cada.asignación de recurso del estado, necesita erooaciones públicas similares par acer 
rentable la dinámica industrial. Aquí es donde se han centrado los planes y proyectos de descentr<ih, ·;ión 
industrial hacia el lugar más próximo de las regiones productoras, reduciendo los costos de transportat:1ó1, que 
tienen gran importancia para los inversionistas nacionales y extranjeros. · 

2.1.6 Acumulación de capital. 

Dentro de las relaciones campo-ciudad, destaca la ··~nsfernncia de r.~ri!ui del campo hacia las á1eas 
urbanas industriales, es decir, los beneficios en capital q,.' ,,, olilienen en 1.1'> ::.!dades es superior a los 
primeros, que son productores de materias primas y alimentos, esto no se propnga para el sector 1 en su 
conjunto, ya que las regiones agroexportadoras del noroeste y sureste del país, olllienen un nivel de ganandas 
alto; enlatadoras e ingenios 5e asemejan por el estalllecimir>nto definitivo du la maquinaria en el lugar en que 
se acopia la materia prima, en este último caso la acumulación de capital extrae recursos del campesino. lo 
que al final del procesa1nicnlo y la comercializació,, rtir:l;os recursos en capital son apropiados por los due1ios 
de las agroinduslrias. 

Examinando tos 1equcrimientos esp .. ciales que demandan el c;impo y la ciudad industrial cc;mo 
productores de bienes. se ieconoccn las difeienc1as en cuanto al espacio, pm un lml11 en productores de bienes 
del campo en la mayoría ele los procesos bioló(licos lle plantas y amnmlcs ,;e 11tili/1111 extensiones (at'm en el 
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éaso del minifundio) gr:mdes en comparación a los p~ocesos rrocluctivos de una fábrica, en esto radica la 
preponderancia de las industrias en el sistem<J copitalista hacia la acumulación de capital en espacios 
territoriales limitados. 

En la ZMCM es tangible la tmnsición incesfln\o del uso del suelo y del cambio de actividades de los 
municipios englobados en ésta zona; esto tiene como antecedentes la prominencia que se les ha dado a los 
grupos industriales, por ser ampliamente provechosos para el sistema de gobierno, con una participación 
elevada en el Producto Interno Bruto (P.1.8.). 

Así como la parte noreste de la Ciudad de Mé:dco ha crecido por la industria, que es el ejemplo claro 
de una acumulación de capital elevada, en un terreno pequeño en comparación a las actividades 
agropecuarias, que requieren una extensión territorial mayor, pero la escasa capitalización impide una 
acumulación que pudiera igualarse a la conseguida en las indu:'.rias. 

La forma en que el estado proporciona las condiciones para.la inversión, son con el fin de dar fuerza al 
gobierno, ante el mundo capitalista desarrollado en el que tiene que eompetir, y esto, sólo se logra contando 
con un sistema saneado y solvente e inversiones de sectores privados, que se harán sí existe un ambiente 
propicio, esto con economías complemen!arías, subsidios, Inflación, etc .. que produzca para los inversionistas 
ganancias sustanciales. De lo contrario, cuando estos prr>ductos son parcos o dudosos, las inversiones y la 
acumulación de capital que ellos genemn, se transformar en ahorro en bancos extranjeros (fuga do capitales) 
que brindan seguridad al capital y tasas de interés por encima de las nacionales. 

La acumulación de capital no sólo se observa en la empresa transformadora (inclúyase cualquier 
industria del Valle de México) sino a todo el ramo de los servicios y el comercio que asumen un crucial 
significado, debido a dos vias: por un lado la propia industria necesita servicios y mercados para sus bienes 
elaborados, y por otro lado, al ser la ciudad más grande del mundo, los servicios (sal•Jd, vivienda, etc.) 
privados y el comercio (los grandes centros comerciales, Aurrera, Gigante, etc.) monopólico, incrementan lns 
niveles de acumulación por el poder económico y político que tienen. 

La necesidad de acumulación se ha concentrado en la ciudad más que en otro lugar. a la vez o .,, 
actúa como incentivo para la presencia de nueva5 industrias, también permite que se detecten econom .. ~ 
inversas, las llamadas deseconomías de escala r ara la ciudad y el gobierno, sin evadir el problema de Ja 
contaminación (ambos serán ampliados en posteri ires apartados). 

Partiendo de las discrepancias en la acu:nulación do capital se hace visiule incluir o retomar 'ste 
asunto en particular sobre la ciudad, que en gran medida alimenta el crecimiento incontrolado de la indu~· l'ia, 
hacia •reas antes productoras agropecuaria!:. En sí trata de reducir las relaciones campo-ciudad n• la 
economía urbana que muestra diferencias en los sectores que la conformfln. 

Cliford Geertz (8): Señala dentro de la economía u1bana, la economía dtl bazar y la economi. de 
empresa, la primera se distingue por pequef\as empresas familiares que compiten entre ellas, donde se da 11a 
explotación de mano de obra pero sin acumulación de capital. y se con5tnñe servicios comerciak y 
personales. En la segunda se hace un uso racional de la producción; hay inversión y por lo tanto se bL :a 
incrementar las ganancias. Se vuelven partiendo dll ésta a!>everac1on en antitéticas. por un lado la econo 'ª 
de empresa desplaza a la dll bazm colocando servicios a precios inferiores y por otro lado la economía 1e 
bazar acota la acumulación <k capital y el desarrollo de la tlCCJnomia de empresa. La economía de empr;: .a 
es un parangón que se asemeja a la economía campesina y Geert7 dice, que la ecnnomía de bazar U1IJ:v1a 
es un ejemplo del traslado d" turmas de supervivencia social y económica de los grupos campesinos hac1 1 la 
ciudad. 

La economía dt~ lm¡¡Jr se sustenta en intercambios con los campesrnos, además de po ·eer 
hem11nientns del comercio y lotes m1 terrenos urbanos. As1 la economía de hazar y J:i nconornia compesina se 
hayan interconectadas con la economía de empresa o c¡¡p1l:ili!>f,1 mcrlmnto flujos ele se1vicios y mercancías. 
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Este autor menciona que las relaciones entre el camp¡¡sino y la economía de bazar son más estrechas 
en poblados pequeños porque los costos de transporte son bajos, lo que no sucede con ciudades grandes 
donde en las inmediaciones llega a desarrollarse una agricultura capitalista; para la región que se estudia, la 
agricultura empresarial se localiza en pequeños pob:ados (dentro del municipio) y segummente son factibles 
por los hábitos de consumo de las clases media y alta de la población citadina. 

Se dice que son complementarias las economías de bazar y las ele empresa, sólo que la primera se 
desenvuelve sobre tas actividades más riesgosas y poco rentables, apegándose a la empresa grande por su 
control sobre et mercado que acopia los ingresos de los sectores bajos. De esta manera, "La práctica que 
prevalece en las empresas de gran escala para reducir los costos de mano de obra, es la de mantener grandes 
diferencias de salarios entre la fuerza de trabajo permanente y adiestrada y ta provisional y semiadiestrada y 
no especializada " (Roberts 1980, p.184). 

En la gran empresa se controla un gran número de trabajadores no calificados, bajo el rango de 
trabajadores eventuales, siendo fuerza de trabajo que no recibe los beneficios de seguridad social y resulta ser 
el elemento de presión para el personal de planta, ante las medidas de recorte de personal, además estos 
trabajadores eventuales se reclutan mediante recomendaciones del personal fijo, lo que los hace responsables 
sobre ellos en su desempeño laboral, así se aprovisiona e sector de gran escala de mano de obra del sector 
pequeño, éste último no requiere en su actividad de perso.1al altamente capacitado, ni de grandes inversiones 
de capital, por lo que no existen óbices para GU acceso. Por lo anterior los trabajadores de éste sector para ser 
empleados en la gran empresa, necesitan mantener contactos con el personal ya contratado para poder 
ingresar. 

También, al estimularse el acceso a altos ingresos ::a incentiva la organización en el sector ce¡ pequeña 
escala o de bazar, esto mediante un capital producto del ahorro o la indemnización o venta del suelo a la 
empresa grande o a compañías industriales, en todos le 3 casos, se Inicia la organización de la pequeña 
empresa cimentando una base laboral con el trabajo familiar y de amigos y parientes para atenuar el riesgo de 
los costos de producción y venta. Así es como un sector de pequeña escala que tiene una pasado 
agropecuario y campesino, se da una incipiente acumulación de capital con la transformación del horizonte 
de actividades. 

2.1.7 Transculturación. 

Son numerosos los análisis e investígacio11ns riue se han hecho r,obre los cambios culturalf.'. se 
forman en los migrantes -<:ampesinos mestizos y campesinos indígen.1s - de la Ciudad de Méxicc .,ta 
populosa ciudad en donde los habitantes por regid no son originarios de ella, es tft~cir, o son originaric le 
algún estado del interior o sus pariente cercanos no son oriundos de la ciudad, al inferir en que el tern. •o 
nacional es un mosaico de ambientes climáticos y cultura~. los cuales permean a las personas que se trasl'1· n 
a la ciudad, amalgamándose así en la Ciudad de México infinidad de ra5gos y pautas culturales que molo .r1 

directamente la cultura de los próximos migrantes. 

Algunos estudios sociológicos plantean, que con el arribo del aluvión du mryrnntes en una cu!i, .. ] 
urbana diferente a la cultura rural campesina e inorQcna, la primera aniquila completamente a la segun:·1a, 
porque en no pocos casos la necesidad de adaptmsc a l;i estructura urbana, la educación, y en si la "'da 
urbana, los elementos de la cultura rural son impedirnentor, para la adecuación al cnnlexlu urbano. 

Pero la cultura en la que se desarrolla eumquicr individuo nu necesariamente tiene que ser 
desarraigada de la persona por su lraslado a una cul!urn llrlerente. A~i los rniqrnnl1?s de la Ciudad de Mé>oco 
por regla general se v;rn a vivir con sus familiares y conric1do:, establecidos mio~ atnis en la ciudad, dondr.; se 
les ofrece lo necesanr1 parn la manutencion, asr es como las redes de solidmicJacJ v reciprocidad clásicas u" los 
grupos campc~;inos se lortalccen en ta ciudad y se del.Jrlrt;in c:1mnclo hay movilirlacl oconómica y social de l.is 
familias migrantes. esta caractrnistic;i permite que los (Jrupns miorautes sn nsp1~c1nlrcen en cierto tipo de 
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actividades donde laboran sus parientes y conocidos; aqui intervienen de manera diferencial los objetivos de 
los migrantes, colocándose como vendedores ambulantes y otros que pueden abandonar cuando lo deseen y 
además la demanda de servicios sufre dificilmeme modificaciones drásticas en la estructura ocupacional en la 
ciudad como en el caso del credencialismo para contratarse en fábricas, encontrándose en desventaja con los 
jóvenes urbanos que tienen mós acceso a cubrir tales requisitos. 

La esencia de las actividades como es el comercio ambulante y la facilidad para dejar de trabajar, se 
relacionan con los vinculas que aún se mantiene con el pueblo y las tierras de cultivo, por lo que, mientras en 
épocas en donde el campo necesita pocas horas-hombre de trabajo, y durante el tiempo del proceso 
vegetativo de las milpas, el migrante viaja a la ciudad, pero cuando se requiere de más horas-hombre en las 
temporadas de pizca y en las feslividodes religiosas los migrantes abandonan sus tr<ibajos y regresan al 
pueblo. 

En este oscilar entre el campo y la ciudad, se mina la naturaleza de la cultura campesina e indígena 
(con la migración permanente es total), ya que la ciudad forma una ideología contraria al pasado rural de 
los mlgr•ntes y de los propios citadinos, y esto se refleja en el migrante con los cambios en la vestimenta y en 
el lenguaje que se introduce en las personas y el rompimienlo definitivo con el lugar de origen, ésta 
transculturación total en la actualidad inserta elementos de la cultura norteaméricana indiscriminadamente en 
los habitantes de la ciudad y del campo, trastocando todo el atávico universo cultural que nos cubre y es 
vituperado, vilipendiado en la cultura urbana. 

La importancia de las relaciones de solidaridad de los migmntes con sus familiares y amigos, estriba en 
las difíciles condiciones que privan en lo ciudad, pero además fortifican la comunicación con los familiares quP 
viven en el campo y por lo tanto dan cohesión al grupo para sobrevivir en la ciudad, se dice, con la movilidm1 
social decae la intensidad de las relaciones de solidaridad, esto es tan cierto, que en los grupos de medianos · 
altos ingresos de varias generaciones de migrantes tienen gran importancia los organismos religiosos y altruist 
que proporcionan a los individuos relaciones sociales neces<'rias para cualquier persona. 

Lo más común es que a pesar de cohabitar en una ciudad tan industrializada y populos<i, los migran!' " 
siguen pautas consuetudinarias que fueron asimiladas desde el seno familiar y de la comunidad, pero .t 
infii1encia urbana es toral en la trancformación de la cultura rural, como se reconoce con los ritmos musicales, 
las .ormas de vestir y la alimentación, las que sólo !'IJ pueden concretar en la ciudad y si se añaden los c. >Iros 
comerciales que son utilizados por un gran sector de bajos ingresos, la transformación de 1<1 culi11ra c'lmpt: .1na 
es continua. 

2.1.a Contaminación. 

Producto de la excesiva concentración de la industria y los servicios, la Cimlacl de México y la . na 
metropolitana son los espacios urbanos más contaminados del planeta, y tal polución se expande hacia t< ~s 
las áreas rurales cercanas y que inciden sobre las actividades agricu1.is que aquí se localizan. 

En las relaciones campo-ciudad, todas la tnalerias prima5. productos y cualquier producto que :,e 
destina a la ciudad, se traslada con la ayuda del transporte aéreo y terrestre, que son movilizados µor 
combustibles demasiado dañinos para la atmósfera; y si consideramos que la Ciudad de México se encuentrr. a 
más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, la demanda de transporte y las caracterist1cas climatológicas del 
Valle de México repercuten abiertamente en los altos indices de contaminación di5ri•nsada en el aire, suelo y 
agua principalmente. 

El Valle de México se encuentra por la oroornfia 1odcado por ul n¡e noovolcim1co y algunos cerro,; y 
elevaciones que encierran al valle; el problema es que ésta ob5tntcc1ó11 du v1unlos. !:Ol!!prime la dispcr51ón du 
contaminantes, que parn la úpoca invernal, la concent1ación de contH111111a11te5 (!MECA) llega a niveles 
alarmantes. 
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La política gubernamental que favorece desde los cuarentas hasta la fcchíl, el apoyo a economias 
complementarias y a la infraestructura para el aglutinamianto industrial, es la cnusa primera de la mortal 
contaminación en la ciudad. En ella se han establecido las compañías trasnacionales más contaminantes, 
porque el gobierno mexicano con su política ecológica restringida, permite más la anomia en la concentración 
agresiva de manufaclureras en lo ZMCM, que la calidad de vida de los citadinos y los habitantes. de los 
municipios cercanos a la mancha urbana. 

"En el informe elaborado por la com1s1on Metropolitano para la Prevención y Control de la 
Contaminación en el Valle de México, respecto a la vigilancia aérea, se señaló que se detectaron 631 fuentes 
ostensibles contaminantes de los sectores industriales y establecidos de servicios, de los cuales el mayor 
número fue localizado en municipios conurt>ados y delegaciones colindantes de la capital del país" (La Jornada 
11/05/1993 p.46); ésta nota periodística revela la magnitud del problema ambiental que se dilata en toda la 
ZMCM. 

La Ciudad de México y el área de hinterland, demandall'una movilidad superior a la de cualquier 
poblado o ciudad, esto es, necesita de un complejo estrato de servicios de transporte, para personas y 
productos. Sin embargo la organización de estos servicios ha devenido en la competencia entre grupos 
particulares de tipo gangsteril, en acuerdo con las autoridades gubernamentales encargadas del servicio 
concesionado, dando lugar a corruptelas que hacen más ineficientes los servicios e incrementan la 
contaminación atmosférica con los permisos para trabajar a unidades muy contaminantes. 

En México pareciera ser que la singularidad, de toda dependencia de gobierno y cualquier trámite 
burocrático, se transgreda la limpieza del actuar gubernamental y se autoriza la corrupción; con esto es 
comprensible la dificultad y la nula solución que se da al problema de la contaminación, desde la supervisió•1 
de las industrias, la concesión a permisionarios de transporte, el destino de desechos Industriales y doméstico;. 
la reforestación, etc., que no han pasado de ser planes y programas bien intencionados en su diseño, pero c•e 
mlnima aplicación frente al monstruo de la contaminación y la corrupción. 

La polución en toda la Ciudad de México, contribuye inmediatamente a menguar aún más l.;s 
condiciones de vida de la población; es decir, además de la sórdida atmósfera en la que respiramos, .e 
advierte en los alimentos ya que los campos irrigados con sistemas de riego o temporales con ag11a 
contaminada (residuos de las fábricas y hogares) o por la lluvia que lleva altas concentraciones úd partículas 
contaminantes, tales elementos se diluyen y son asimilados por las plantas en su crecimiento. por lo tanlr, ya 
los vegetales y frutas están contaminadas, por otro lado, las distancias inmensas que tienen que cubrir los 
trabajadores para asistir a su lugar de trabajo y los propios hábitos alimenticios en México, favorecen e: i su 
conjunto la presencia del comercio callejero de comida. De cualquier manera tanto la comida contaminadi. ·1 la 
atmósfera repercuten en la salud de los pobladores, lo que implicará la reducción do la producción , , la 
fábricas y la presión por nuevos centros de salud. 

Actualmente se pone más atención en estudiar el avance úe la ciudad en cuanto a la contam1 :ción 
sobre áreas rurales, trastocando el ambiente, desde el paisaje hasta el cambio de actividades producti11 , El 
diario crecimiento urbano no deja a salvo a ningún municipio limitrofe, deteriorando los terrenos y modific mdo 
el paisaje natural, por una realidad urbana, y ésle mefilico ambiente es por lo tanto antagónico pa.-a la 
continuación de actividades agricolas. 

El problema de la contaminación debe connotar la desi;entralización de las industrias 
contaminantes hacia otras ciudades, pero ajustando la reglamentación ecológica a la nueva c:iudnd, para 
en lo posible el traslado de la contaminación a otro territorio; es decir. llacer más estricta la inspecc .• 1 y 
venficat:ión de las indu:.tri:1s y;i establecidas y las que se asenl•11 an Pn la Ciudad ele México con el ac. ,rúo 
lrilaleral de comercio 

En "11anlo a In r.11111amim1ción del agua, se necesita de un grnn r.a11cl<1I ne rnel1os cúbicos para al•:11dcr 
la demanda de personas (cerca etc 20 millones) y de la irnlu!itria, é:o.I" c;1udal se extrae lle mantos sublerri1•1uos 
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"(freálicos) y de presas y ríos de otros estados. En la región núrte y oriente se encuentran las industrias de 
papel, pinturas, químicos, entre otras, que son las más pcrjudiciate!; parn el agua por el u~o y los desechos de 
ta sociedad, que han hecho que la ciudad a nivel mundial registre gastos excesivos del líquido en comparación 
a otras ciudades. El problema se agudiza porque al utilizarse el agua por personas y fflbricas, en no pocas 
ocasiones se irrigan con ellR los campos agrícolas cercano~; a la ciudad y aún las lm.:a!izad<is a considerables 
distancias. 

2.1.9 Tendencias futuras. 

La Ciudad de México y sobre :odo el área metropolitana, siguen craci0ndo en el tiempo, y por lo tanto 
creciendo el monstruo urbano hacia espacios que por su misma lejanía requerirán de erogaciones públicas en 
salud, vivienda, transporte, etc., pnra atender a la población. El problema no estriba en que se tome como 
paliativo el fenómeno urbano y su expansión. como se ha mantenido desde los setentas, porq\1e es innegable 
que a a mayor crecimiento no planificado entran en la problemática diferentes aspectos { violencia, transporte 
deficiente, agua potable, etc.) en área rurales en transición 'qua agraven el problema ineluctable del 
gigantismo urbano. 

Aqu! la situación de la dependencia económica y tecnológica de México, para el capitalismo 
monopólico, aniquilan o restan acción a la política económica y demográfica del gobierno; por tal, es 
antieconómico detener por completo el crecimiento qi.:9 ha seguido la ciudad, no sólo porque lleva varias 
décadas de haberse lnstaurndo; el punto neurálgico es rntomar los aspectos de la planificación urbana y 
rural, que efectivamente guíen el crecimiento, tanto para que no sea perjudicial para el proceso de 
acumulación de capital, como para la producción agropecuaria que es posible observar de manera amplia en 
los municipios limítrofes de la mancha urbana. 

. En cuanto al proceso de acumulación de capilal y el ejércilo Industrial de reserva, es claro que algunos 
autores al dilucidar sobre el tema del ejército Industrial de r• :ierva lo sitúan fuera del proceso de desarrollo del 
capitalismo y como un fenómeno reciente, colocando la función de éste ejército industrial en años del 
capitalismo competitivo, pero en el actual capitalismo monopólico existe y lo define corno masa marginal, 
además de las ambigüedades de considerar al ejército industrial únicamente al inscrito en esta mas<1 
productiva, soslayando el capitalismo en la aoricultura, minerí::i, etc., incluso se llega a afumar la 
permanencia del ejército de reserva solamente en ei capitalismo monopólico, y en el competitivo es coyuntwal. 
En planificación es falsa esta afirmación, porque en la acumulación de capital se provoca directamente el 
abatimiento de los niveles de vida del obrero (pauperización relativa) y aunque es cierto que con el progrr.;o •le 
la sociedad se ataque en menor grado las condiciones del obrero, esto no explica que se anule tal r.·• so, 
sino por el contrario que se acentúe y adquiera diferentes formas en su contenido para agudizar. "s 
tendencias fundamentales; pero digamos, el descrP"'"'1 tant" en el capitalismo competitivo como monu •ico 
es inherente a ambos. 

Ante la firma de acuerdos trilaterales con n ·" ·nr·~ rlel prirn°1r ni indo, el tutuio de las áreas agrícol . y 
urbanas, se desenvolvera sobre las bases de una~ ,1,1 .. , .• 1¡eolibe·,1i, úonde la región de la ZMCM repres1 ta 
un espacio innegable en que están connuyendo elementos deme:¡¡ Micos, económir.os. políticos, migrato; ·.;, 
etc: y, sin duda el TLC condiciona hasta cierto grado 01 posible desa11. ·l!o y el mejornm•nnto de las condicio .. Js 
de vida de la población tanto urbana como rural. 1 el agravRmiento de los problemas de la zona{violf"rn 'ª• 
contaminación, insuficienciR de seivicios públicos, el·) 

El acuerdo lrilateral lendrá gran trascencl,.nr.ia •'n la nueva perspcctivn ecunómica que Méxieo 
desarrolle, para dar 5olucion a la baja rentabilidad de l.1s lrt:rras productivas y neccsari<1111ente sobre el devl'nir 
de la problemática mba11a. 

Todo lo cual implica1;i ul desarrollo de Mex1cu alH1r1 ya insr.nto en las a<.tual<,, políticas ncoliberales, y 
marcan la forma en q111! IPnchi111 que crecer las ciucJades y ta úe Mcxic:o princ1palment•!, que se contemplen el 
Plan Naciom1I de Desarrollo. y que aquí es interesante la participación úc los sectores p111Jlicos, privado y social 
pa1a la úcsccnliali.t11c1c'i11 e1.onl>111ica y productiva. 
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Se ha dicho que entre más se escribe sobre un tema, se valúa su importancia. El problema urbano 
entra en este análisis, y con biografía abundante; se facilita contar con más posibilidades para el gobierno para 
elaborar soluciones de un problema tan complejo. Incluso se ha publicado artículos de la sociedad Intelectual y 
coinciden en que la Ciudad de México, continuando con las polilicas do urbanización, demográficas, 
industriales, etc., esta condenada ser en los próximos aiios una ciudad desierta, como sucedió con las ciudades 
norteaméricanas y los suburbios de estas a donde la gente se ha ido a vivir. 

En México la coyuntura internacional, ha mantenido subordinada la economía mexicana a los designios 
internacionales, por tal razón es poco probable que en la Ciudad de México se pase a una etapa de 
desertificación de la 'ciudad como en Estados Unidos, donde es común qua en el centro de la ciudad, las 
viviendas sean ocupadas por ilegales y grupos marginales (orientales, italianos) que lo proceloso de la 
situación tos obliga a permanecer en estas zonas abandonadas, en México tal ambiente se visl1,1mbra en forma 
difere11te, con el cambio de casas -habitación del centro da la ciudad, por vecindades donde IÍabitan ramillas 
migrantes y citadinas, mientras que ros suburbios estadounidenses, se asemejan con las zonas y unidades 
residenciales para personas de medios y altos ingresos a las afueras de la ciudad, planeadas desde luego con 
el fin de la segregación residencial de acuerdo a la estructura social en esta sociedad. 

Por úflimo, es patente que en la ZMCM, y en part'·;ular en los municipios conurbados, fa población de 
estos se divide en población rural y urbana que se mezcl .. en la realidad que finca cada municipio; el devenir 
de ambas esta en función de la estrategia políllco-económica qua disene el gobierno, la cual esta permeada 
definitivamente por las decisiones económicas internacionales. 

Por otro lado, se tiene un proceso de transición de rural a urbano permanente que facilita la 
urbanización. Según Quijano (9) se establecen i~s siguientes relaciones que actualmente determinan la 
relación entre lo rural y lo urbano: 

A) Ecológjco-demográfieas 

--Aumento de la población urbana. 

--Crecimiento de ciudades y nuevos núcleos urbanos y la intensificación de la relación entre arnbos. 

··La integración mayor del mundo rural. 
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B) ~llÓIIlimlS .. . . -·
·-Desplazamiento de actividades agroextraclivos por de base industrial-urbana en la formación del producto 
nacional, destacando las actividades· del sector secundario y terciario y en el primario crecen las de carácter 
más industrial (minas y petróleo) y las de exportación-industrializado y mecanizado. 

C) Culturales 

--Aporte cultural migratorio importante. 

··La formación cultural con base en l:is metrópolis dominantes compiten con la cultura urbana popular, creadas 
por la cultura de migración urbana y rural tradicional, menos .influyente en la ~ociedad. 

O) La estructura nacional del poder 
\ 

-Niveles de poder secundario a las personas vinculadas a actividades agroexportadoras tradicionales, por los 
relacionados a la economia urbana en expansión 

E) Dependem:ia 

··Dependencia directa del campo a la ciudad, asf cualquie. proceso en el ámbito urbano afecta al medio rural, 
por lo tanto un cambio en el medio urbano es mayor en intensidad en lo rural. 

2.2 Aumentos poblacionales y el problema de urbanización. 

El problema del acelerado crecimiento demográflc en América Latina y en México se agudiza por la 
mala distribución de la población· a lo largo del territorio nacional, mientras que los estados del sureste y 
noroeste tienen niveles bajos de densidad de población, es decir, de personas por kilómetro cuadrado, los 
estados del centro del pafs aglomeran el mayor porcentaje poblacional del país. 

El Distrito Federal y el área metropolitana, son los espacios que históricamente albergan a la mayor 
porción de la población en México, los efectos que causan esta aglomeración sobre el espacio son bastantes e 
implican soluciones que en muchas ocasiones, sob· epasan la capacidad del aparato estatal para su aplicación. 

Tomando en consideracióri lo anterior se comprende la relación estrecha entre el r · ""'''' 'nto 
poblacional y el problema que ocasiona en las áreas metropolitanas rurales, ya que desde los años . . ,111as , 
hasta la fech.a se advierte un proceso de urbanización de la población, esto es, que cada vez e: ·As la 
población que habita y hace crecer a las ciudades. 
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CUADRO No.2.4 

¡-----;NTIOA~---------í>os-CACION - -TA-Sl'Ú~ ni:-cRifo1riflÉNT0-1 

~-- -------------=-~1oío ---=-~1~- ___ ~~~-- _ 1soo-1~c1--_~1-0~19·90-
·REPUBL1cA MEXICANA 26,7111,017 14.225.2311 61,249.645 

[ GUASCALIENTES 168,075 338, 142 719,659 
~AJA CALIFORNIA 226,075 070,421 1,660,655 

I
BAJACALIFORNIA SUR 60,864 128,019 _ 317,764 
CAMPECHE 122,098 251,556 535,185 
·¡coAHUILA 720,619 1,114,956 1,972,340 
COLIMA 112,321 241, 153 428,t¡1 O 

ICcHHllAHPUAASHUA 907,026 1,509,053 3,210,496 

1 
846,414 1,612,525 2,441,675" 

.DISTRITO FEDERAL 3,050,442 6,674,165 6,235,744 

3.2 2.6 

3.0 3.8 
7.1 3.3 
3.9 4.6 
3.7 3,8 
2.2 2.9 
4.0 2.9 
2.6 3.6 
3,1 2.1 
4.1 0.9 

¡auRANGO 629,874 939,208 1,349,378 

1GUANAJUATO 1,326,712 2,270,370 3,962,593 
'¡GUERRERO 919,383 1,597 ,3GC 2,620,637 
HIDALGO 650,394 1, 193,645 1,888,366 
¡Jr-~ELXISICCOO 1,746,777 3,296,566 5,302,669 
.. 1,392,623 3,633, 165 9,615,795 

iMICHOACAtl 1,422,717 2,324,226 3,546, 199 
IMORE LOS 272,842 616, 119 1, 195,059 
INAYARIT 290,124 544,031 824,643 

\

NUEVO LEON 740, 191 1,694,684 3,098,736 
OAXACA 1,421,313 2,015,424 3,019,560 
PUEBLA 1,625,830 2,506,226 4,126, 101 

l~~~N~~1'ÁR~00 2~::;~~ 4:~:~~~ 1,~~1:~~~ 

I
SAN LUIS POTOSI 86,066 1,281,996 2,003,187 
SINALOA 635,661 1,266,528 2,204,054 
¡SONORA !510,607 1,096,720 1,823,606 
!TABASCO 362,716 768,327 1,051,744 

2.1 1.8 
2.6 2.6 
2.8 2.5 
1.7 2.3 
3.3 2.4 
5.3 4.8 
2.5 --2.1 
4.2 3.3 
3.2 2.1 
4.3 3.0 
1.8 2.0. 
2.2 2.5 
2.7 3,9 
6.2 6.9 
2.1 - 2.2 
3.6 2.B 
4.0 2.5 
3,9 3.4 

ITAMAULIPAS 718,167 1,456,658 2,249,581 
TLAXCA LA 284,551 420,638 761,277 

~
ERACRUZ 2,040,231 3,815,422 6,228,239 
UCATAN 516,899 758,355 1,362,940 

~c¡;p~~~c~:NTA~_IQ§ - ---~u~~- 951 ,46~ 1,2~6~~2~-. 

3.7 2.2 
2.0 3.0 
3.2 2.5 
20 3.0 
1.6 1.5 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1970 y 1990, INEGI. 

El cuadro anterior, rene]a el rumbo del crecimiento demográfico en el país, es decir, de incremento ou 
la población que vive en grandes ciudades. Entre las ciudades con mayor población están: México (9"815,795 
habs.), el Distrito Federal (8'235,744 habs.), Veracruz (6'288,239 habs.), Jalisco (5'302,689 hab~) y Puebla 
(4"126,101 habs.), juntas suman 33'706,568 habita11tes, esto es, el 41.5% de la población n1exicana se 
encuentra en sólo cinco estados. e indudablemente se c<11acteriz<111 poi la magnitud de sus aglomeraciones 
urbanas, como la ZMCM, Puebla y Guadalajara. 

2.2.1 Demografia. 

La explosión demog1áfica en los paises sublfesan<Jllado!. ncluHlm•·nlt' ~e ha r.onvertido en uno de los 
principales óbices, al desarrollo y crecimiento de esto. por las distorsiones v lastres provocados por la falta de 
una politica demográfica acorde al rilmo de crecuninnto de cada pai:; en particular; y que se refleje 
<tirec:lamente en el bieneslar de la población. 
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La población esta condicionada por los siguientes faclores o componentes de su crecimiento: 

A) Eemm.úll1ad: Este proceso biológico utaí\e al número da personas· que nacen en ciertil período de tiempo. 
Esta fecundidad expresada en tasas dll natalidad, tomu matices diferentes cuando se refiere a estados 
desarrollados y subdesnrrollml:is como el nuestro. En paises altilmente desarrollados como los europeos, la 
fecundidad tiende a disminuir por causa do la urbanización, el desarrollo económico, mayores niveles de 
educación para toda la población, la participación de la3 mujeres en mayor número de ac.1ividades que en 
estados latinos su participación es restringida. Pilr otro Indo, en estados en vías de desarrollo como México 
estos Indices de natalidad se rC::cJucen con menor rapidez; aquí reviste gran importancia: 

-El uso de anticonceptivos. 

--El significado de los hijos en el campo y la ciudad. 

Hasta 1940 los índices de natalidad sen altos, estos para 1970 y hasta los noventas muestran un claro 
descenso: 

"La tasa bruta de natalidad bajó de 48 nacimientos por cada mil habitantes en 1950 a 28 por mil en 
1989, la tnsa global de natalidad que indica el promedio de hijos por mujer al ténnino de su vida fértil, no 
mostró variaciones significativas de 1950 a 1970, oscilando alrededor de 6.7 hijos por mujer; si embargo, ya en 
1980, habla descendido a 4.7 y, para 1989, ioe estimo er 3.4 hijos por mujer'' (datos tomados del Programa 
Nacional de Población 1989-1994). 

CUADRO No. 2.5 
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN LA REPUBLICA MEXICANA POR GRUPOS DE EDAD DE LA 
MUJER, 1970 V 1990 

GPOS. DE EDAD 
DELA MUJER 

TOTAL 
12-14 Ati!OS 
15-19 AÑOS 
20-24AÑOS 
25-29 AÑOS 
30-34 AÑOS 
35-39 AÑOS 
40-44AÑOS 
45-49AtilOS 
SOY MAS 

1970 
3.1 

0.2 
1.4 
3.1 
4.6 
5.7 
6.3 
6.3 
5.6 

ANO 

0.1 
0.9 
2.0 
3.0 
3.9 
4.7 
5.5 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda i"~·;o y 1990. INl:"GI. 
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Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1970 ~ 1990, INEGI. 

Los más recientes datos proporcionados por INEGI, son los que aparecen en el cuadro de arriba, que 
considera el número de hijos nacidos vivos por mujer de 12 aiios y rnós, para 1990 se tiene un promedio de 2.5 
hijos por mujer cantidad muy significativa en comparación con el dato de 1970 cuando se registró un promedio 
de 3.1 hijos, según el censo de ese aiio. 

En cuanto a la gráfica, es evidente la disminución en todos los grupos de edad del período fértil. Ld 
mayor reducción se presenta en el grupo de 35 a 39 aiio3, con una diferencia de 1.8 de 1970 a 1990 

B) MQllitlid.ad: En los países atrasados la mortalidad elevada en la población infantil es determinante en .~1 
ritmo de crecimiento de la población de dicho país. En México existe una marcada diferencia en el número d·~ 
decesos en el campo y en la ciudad, siendo maye en el primero que en la segundo. principalmente por 1 -.s 
niveles de bienestar más bajos desde luego en el p1 .mero. 

De las variable ,,ue intervienen en los proctisos ;i!nlcr., es la monatic1ad la que ha ren1strado cami:,,.Js 
de importancia: "Tres son los principales factore~ que explican d descenso en la mortalidad: a) Facto1 ~s 
tecnológicos en esencia exógenos al desarrollo económico y social del país, b) Factores soL1oeconómkos 
internos y e) Factores demográficos" (B. Morelos 1r,14, r 239\ l.ns pnmem~ !>un los adolantos tecnológicos c1ue 
se realizan en el c:impo de 111 medicina, los St'gtin<lo~, v rerce10.s est:ín 1elacion<1dos con las inversio1 0s 
públicas en servicios sociales y asistenciales, de sa1ud, ;i¡¡,,a polable, drenaje, c1c. 

Después de los treirilas se observa un desc.'i"SO pi:;o e1;tre 1950 y 1970 por las transformacirn :s 
económicas y sociales del µais, que cristalizaron en ri1il/ ;rr," rcc..irsos para ~alud y s~nidad se obtien< .•n 
declive de23 a 16 defunciones por cada mil habitante,;. "En 1980 r.e alt~anza una tiisa de mortalidad de 7,5 ,·or 
mil h;-ibitantes, mienrras quP. en 1989 se estima en 5.5 u~cesus por rrnl hahitnntes. aumentando las causas ,,t•r 
accidentes y v1olcnr.ia cuya~ wsa5 aumentaron de 73 i:n 1!J70 a 100 pc..r mil hab1tanles en 1980" (Progrn1 "ª 
Nacional dn Pc·blac1ón 1989- 1994), 

C) M1orac1ón: El pmmrin•:nl•' arrilJo de campesino:; µob1es. t:<intp"s:iw!' rnud1os y ricos y población urbana de 
ollas ci11dml11s, 111lluy1'11 •tr.l1111liva111ente en la cornposic:ion 1Je la potJL~rión en l;i C1uclad de México y el ároa 
mt~f1npulilí1nn 

"Pma 19~U. el 26'l'< <fe la publacion resictm n11 :1l11't11<1 d•· 1·1<; lles f1r;incJes /Onas metropolitanas d1!I 
pais. México. Gumlala1ara v Monte11ey, y la Zona Metro1lulilana de la Ciudad de Mellico concentró, por si 
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·soia: él 20% de la población nacional. La población 11scntadn en localid11des con más de 15,000 habitantes 
constituyó el 53% de la población total, lo que signific<1 4ue México :irrihó a la década de los ochentas corno un 
pals predominantemente urbano" (Programa Nacional de Población 1989·1994, p.41 ). 

Actualmente la ZMCM cuenta con aproximadamente 19 millones de personas. lo que representa un 
22% de la población nacional y ocupa sólo el 1% del tc1ritorio nacional. 

2.2.2 Política demográfica. 

La política demográfica abarca tedas la medidas u instru1i1entos de politica que utiliza el sistema para 
orientar el crecimiento demográfico; en sí, no es más que el control que se ejerce sobre la población para hacer 
más extensos los beneficios económicos y sociales que t1::i lograclo un gobierno, para que más población tenga 
acceso a ellos. 

Es importante tener presente que, "cuando una economía aspír::i a un nivel de vida más alto se 
enfrenta al problema de decidir entre disminuir su poblt1ción o acelerar el crecimiento de la producción. Dichas 
alternativas se basan en la relación que existe entre la ta~a de crecimiento del producto y la tasa de 
crecimiento de la población y de la productividad" (El. Momios 19·¡4, p.249). Ante tal disyuntiva por lo general, 
los gobiernos dependientes observarán menor propensión hacia el control del crecimiento poblacional. 

En la retórica de los presidentes siempre se plante.111 sus posiciones respecto a la política demográfica; 
en México esta política se ha desarrollado en fom~a pasiva, y el estado ha participado más en su expansión 
que en el control congruente con el desarrollo nacional. Un ejemplo se tomó del discur.;os del presidenle 
Echeverría: "Hemos manifestado en diferentes ocasiones que el crncimiento demográfico no es una amenaza, 
sino un desafio que pone a prueba nuestra capacidad creadora. Los mexicanos no aceptamos intervenciones 
coercitivas en materia que pertenecen al ámbito de la libertad de la persona humana. Rechazamos falsas 
soluclones que sirvan para cohonestar actividades derr· •islas o para cubrir indecisiones frente a graves· 
problemas que, en cualquier alternativa, tendríamos que .nc~mir y resolver" (Luis Echeverría. Mensaje a la 
nación. Toma de posesión, primero de diciembre de 1970). 

"Las actuales tendencias de la población harán que los gobiernos consideran con detenimiento la 
manera en que la dinámica y la estructura de la P' ::ilación influyen en el desarrollo, así como la forma en que 
las transformaciones en la población tienen su ori\o)en en el propio proceso de cambio, como punto de panilla 
para el establecimiento de una política demográfica y como pnrte de los intereses en la búsqueda de mayoft1S 
logros sociales" (Benltez 1980, p.557). 

En México, la politica demográfica modifica sus objetives poblac1onales en función de las estrate,,i is 
económicas que cada régimen plantea en su SP.xenio. Así esta polilica demográfica posterior al contn.·to 
armado de 191 O y hasta las décadas de los cuarent<.ls y G111cmmtns se est<>bleció y difundió en base al aumei to 
del número de hijos de las familias mexicanas; sin ~mbmuo, el crecimiento de la población superó por mucho 
.los objetivos planeados para esos Dños y a la lar~1a devino e11 que México actualmente destaque entre los 
paises con las ciudades más pobladas del munrJo. ·'El iirna mE·tropolitana de México tenía en 1940 el 8.9% de 
la población nacional y el 17.6% en 1970 ( Harcloy y Mosovich 1975. p.116), a pesar de que" Mé;<ico 
experimentó entre 1963 y 1970 el más alto indice de su producción industrial, entre los país más 
industrializados del área" (Ha1doy v Mosovich 1975, p 117): el p1 oblcma demonráfico se complicó. Entonces 5e 
redefinen nuevos oh¡etivos en materia de politic.,, d(<1Po!¡1,\11cr. pma dct1:1wr el rt.pido crecimiento <Je, la 
población y que mantiene ha5ta la fecha. 

Es palente que la c:ipacidad tecrmlóqica Hil'plí<• lo~ limites de un pais para poder soportar una 
población grande. como oc;11rr" con la tecnificac.ión de la agricultura, la p1oducc;1\111 en serie do produrios 
industriales. etc Pero tamlJll.'11 P.~ ci<!1to que el c1cci111i•)ilto pohl:icional es un factor fundamental paia el 
desarrollo, ma11te11iéndo;c poi lirmpo mctrfimdo ;i r11v1·1t•:; alto~. S•J 1;n11stit11yc en una limitanto para un mayor 
dm;mrollo de la soc.ie1fad. 
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Por tal razón, el gobierno mc><icano p3n:t los años setentas cambia el sentido de la politica 
demográfica, para que se ada¡:.tc el nuevo contexto demog1Mico actual y futuro, en función de ia realidad 
económica y social y de los recursos naturalos del rmis. 

"Probablemente uno de los t.:nómenos socioeconómicos más importantes ocurridos en México en los 
ailos recientes ha sido la disminución del crecimien:o demográfico. De aquellas tasas que superaban el 3% 
hace dos décadas, en la actualidad In población del país crece al 2% anual, como consecuencia cJe las políticas 
gubernamentales arlicadas para ese efecto. De no haber ocurrido así los costos, lns necesidades e 
insuficiencias del desarr\lllc robasarían las tlimensiones que a la fecha so observan. En este resultado se 
sustenta finalmente el lino de la politica cie población aplicada en el país; aunque sus consecuencias sólo 
hayan alcanzado a la tasa da crecimiento y no así n la rJistribución geográfica de la población" (Carrasco y 
Heméndez, La Jornada, 3/05/1993). 

En México el problema no es tanto e! número de pob:ación, sino la mala distribución y la 
concentración de riquszas en algunos sectores de la sociedad, que indican los desequilibrios regionales y 
visibles en la república. Los desequilibrios regionales y las grandes concentraciones de población llevan a 
plantear necesidades de medidas para la distribución más adecuada de la población; esto implica actuar sobre 
la fecundidad y la mlnrar.!ón. determinantes dirnctos del ere miento domográfico, que es posible modificar sólo 
a través de transforrnm:iones rnctir;¡¡!es en los patrones e .J concentración del desarrollo económico y de la 
actividad productiva. 

El sexenio de Echeverrla inici<J la politica demográfica apoyado en fundamentos jurídicos. "La nueva 
ley fue expedido en enero ele 1974 y en ella se asienta el objetivo central de la polltica de población definida en 
su artículo primero; regular los fenómenos que afectan a !a población en cuanto a su volumen; estructura. 
dinámica y distribución en el territcrio nacional con el fin de que participen jusla y equitativamente de los 
beneficios del des3rrollo económico y :;oci;il" (Programa Nacional de Población 1989-1994, p.21): 

En esta ley se crea el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con la tarea de elaborar planP:. 
demográficos para integrar la polílic¡¡ do población a los planes y programas de desarrollo económico que ~ 
formulan en el interior del gobierno. 

Los planes demogréficos abmcan a'.L:imás ~1 aspecto de la migración con el fin de evitar la lit·< .. 1a 
cuantiosa de personas y reorientar las migraciones. 

Es importante mencionar que el CONAPO se desagrega en Consnjos de Población Estatélles, cu11 el 
objetivo de coordinar la polltica ele población con las estrategias nacionales; el nivel más bajo de 'ª 
desagregación llega a los Consejos Municipales do Población para atender necesidades locales. 

Entre los programas de política de poblacion se consideran: 

1.- Programas de educación e infr.nnac:ión. 

2.· Programas sobre planificación familiar. 

3.- Programas ~;ot:re 1.j ~u11d1r.1.in rJe la mu¡er 

4.- Acciones en rn111eria .1e dis1rti11r.iñn <le la población 

5.- Pro(¡ramas dlJ invt)~li¡¡ación cfernografica. 

6 · Acdo11ns para la !lus1:e11l1alilnc1ón <le la política do población. 
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7.- Acciones para la integración de la política de población en la planeación del desurrollo.( 1 O). 

Sin embargo, aunque se ha logrado disminuir el crecimiento poblacionat para la Ciuclact ele México, 
para la zona metropolitana aún es acelerado, "de mantenerse ésta tendencia demográfica para el año 2010 el 
Distrito Federal sólo tendrá 600 mil habitantes, mientras que aumentaria a 57 el número de municipios 
conurbados y tendría cerca de 9 millones más de habit::mtes; en conjunto, la zona metropolltnna alcanzaría 24 
. millones de habitantes" (La Joroacta 5/05/1993, p.34). 

Esto manifiesta ta rapidez con que continúa aglutinandose la población en tan sólo el 1 % del territorio 
nacional. 

2.2.3 Flujos poblacionales. 

El aluvión de personas que diario llega a la Ciudad de México, se ha convertido iln uno de los 
problemas más complejrs, tanto por su número como lo versátil\o diverso de tos mi¡;rnntes. Como ya se 
mencionó, no sólo llegan personas de los estratos campesinos m3s bajos, sino t¡¡m:Jién campesinos 
medios y ricos y la población urbana de ciudades pequeñas, cuyas aspiraciones económicas, sociales e 
ideológicas exclusivamente se realizan en la gran urbe. 

Sea como fuere el motivo de la migración, es innegable que los flujos de poblr:ción, se consolidan en 
grupos demandantes de empleo y vivienda. Se dice, de manera acertada que hay una correlación entre el nivel 
de crecimiento económico y ta migración, esto es, en etapas de crecimiento y expansión económica la 
migración se determinará por las posibilidades de empleo y de ascenso en la escala social que ofrecen los 
espacios urbanos, mientra:; que en etapas de recesión y contrncción económica ta migración se determinará 
por to:; diferenciales de productividad y de comparar el bienestar entre las áreas rurale:; y las urbanas. 

Según Brambila (1992), la migración es un problema de distribución de la población: 

--Se observa una marcada diferenciación en los flujos migratorios, en cuanto a su función, con1posición a l i 
dirección del flujo y a su temporalidad. 

--Surgen cambios en la migración en cuestión de causas y consecuencias. 

--La función de la migración es el crecimiento de las grandes metrópolis. 

--La migración se considera parte intrínseca del proceso de desarrollo, que en las sociedades dt• 11e 
particularidades culturales, históricas, políticas y económicas. 

Este autor menciona que el contexto de lo .• ;11acion se 1ec c,..,_v'" 111<1!> ontr~ re!lioncs económicas que 
entre estados limitados perfectamente, es e' "1r, se mic¡i. ' !as re~1iones paupc• 11rnas a tas ciudacles 
superiores, teniendo gran trascendencia el de~·.mollo económico, e b S<: ·,•-1 '"~;,, ·in sustancial flujo ha<:ia 
alguna región que muestre un claro desarni110 económico regio11al, y en tal r"' CJ1 '• selectividad de tos 
mlgrantes estará en función de dicho desarrollo y el empleo que se e.rea en esa fa~e l·bl61.ca. 

Brambila analiza la mala distribución de la población; esta se manifiesta en la µropia ciudad. ya que a 
llegado a tal grado la densiCla(I de la población en una pequeñísima área que son rn:1yoms los problemas que 
genera en comparación a la dispor.1bilidad de mano d·~ oblil. esto en il¡¡11nas zonas d•; 1;, ciudad. Aunque m:is 
adelante se explicará el elcrnento de la vivienda. es úlil en •·',te ap>111ado nm:inr con :-.lqu,,as consideraciones. 

"Entre 1940 y 1950 la rn1nrac1ón a la Ciudad de W• 1ico fue• t11> •100.000 l""'.;011as, en la década du los 
sesenta de 800.000 y '"' In~ setenta de 2'000,000. Al le1111111m la p1..,s1•11IR :lr:carla !,r. catculi" que habrá olio~ 
30'000,000 di! pc15011as" tSP11a110 1989, p.26). 
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-· De acuerdo con los cálculos elaborados Brambila "considerando urbano las localidades con más de· 
2,500 habitantes, la tasa de migración rural-urbana en México era de 15.2 emigrantes por mil habitantes en el 
lugar de origen a 1960. E(;ta tasa se incrementa hasta alcanzar un máximo de 20.7 migrantes por cada mil 
habitantes en 1984, la tasa de migración a partir de la mitad de los ochentas hasta el 2000 se considera 
decrecerá -0.6% hasta alcanzar 18.2 migrantes por mil habitantes al final del siglo" (Brambila 1992, p.137). 

El problema de la macrocefalia urbana debe ser atenuado en el largo plazo, principiando con las 
medidas pertinentes de política pobiacional y de política económica, para aminorar las terribles discrepancias 
que existen entre el nivel de vida de la población urbana y rural, sólo asl podrá encauzarse una mejor 
distribución de los flujos poblacionales hacia las regiones con el potencial económico, 'donde el arribo de 
mano de obra abundante apoye el desarrollo económico de esas regiones. 

' 
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CUADRO No. 2.6 
r····- .. ----·-----------·-·-· 

1 RESIDENTES INMIGRAN-EMIGRAN- SALDO; 

l ENTIDAD ENLA INMIGRAN- EMIGRA- SALDO TES TES NETO: 

-·-·· --·------- _F_l'!Ilº!I!' ·- !_E.s .. _ TES NETO -· - .. (%) (%) (%) 
4 

1 1 
:REPUBLICA MEl<ICANA 80, 197,478 13,963,020 13,963,020 o 17.4 17.4 o.o 

IAGUASCALIENTES 713,730 138,301 109,121 29,160 19.4 15.3 4.1 
lBAJA CALIFORNIA 1,590,199 747,306 9'1,184 650 47.0 6.1 40.9 
;eAJACALIFORNIJ\ SUR 311,205 96,778 25,099 71,679 311 8.1 23.0 
•CAMPECHE 516,258 115,421 66,603 48,016 22.3 12.9 9.4 
:coAHUILA 1.946,658 264,220 369,666 -65,46S 14.6 19.0 -4.4 
COLIMA 421,343 115,065 62,177 52,888 27.3 14.0 12.6 
!CHIAPAS 317,856 104,997 229,372 -124,375 33.0 72.2 -39.1 
CHIHUAHUA 2,380,682 348,185 189,204 158,9$1 14.6 7.9 '6.7 
!DISTRITO FEDERAL 8, 132,733 1,988,641 3, 148,776 -1,1~9.935 24.5 36.7 -14.3 
IDURANGO .1,337,939 148,421 396,027 -251,606 10.9 29.7 -16.8 
GUANAJUATO 3,917,974 301,308 702,466 -401,178 7.7 17.9 -10.2 
!GUERRERO 2,580,357 128,000 520,755 -392,755 5.0 20.2 -15.2 
HIDALGO 1,866,617 164,384 520,671 -336,287 9.9 27.9 -18.0 
IJ/,LISCO 5,214,019 708,624 679,772 26,852 13.6 13.0 0.6 

¡~g:~~CAN 9,738,448 3,883,387 574,694 3,308,693 39.9 5,9 34.0: 
3,482,936 268,627 865.331 -597,704 7.7 24.9 -17.2 

¡MORELOS 1,185,313 339,152 12:1,695 215,457 28.6 10.4 10;2 

1NAYARIT 810,300 122,225 164,097 -41,672 15.1 20.3 -5.2 

i~~~gALEON 3,061,398 707,076 212,403 494,673 23.1 6.9 '16.2. 
3,002,660 167,865 696,724 -528,859 5.6 23.2 -17.6 

!PUEBLA 4,098,079 349,927 734,739 -304,612 8.5 17.9 -9.4' 
IQUERETARO 1,039,092 179,031 163,411 15,620 17.2 15.7 1.5' 
QUINTANA ROO 474,868 273,546 17,G90 255,656 57.6 3.7 53,9 
,SAN LUIS POTOSI 1,984,973 185,999 539 674 -353,675 9.4 27.2 ·17.B 
JSINALOA 2, 182,663 266,650 327,042 -€0, 192 12.2 15.0 ·2.8 
¡SONORA 1,793,346 296,336 160,103 127,233 16.5 9.4 :.1 
ITABASCO 1,491,389 14,268 16J,209 -148,921 1.0 10.0 -.:; 
ITAMAULIPAS 2,201,655 521,122 321, 740 199,382 23.7 14.6 
TLAXCALA 757,995 93,505 162,477 -68,972 12.3 21.4 
~RACRUZ 6,180,601 583,196 873,351 -290,155 9.4 14.1 .tl.i 

UCATAN 1,354,233 74,5'12 207,325 -132,753 5.5 15.3 -!:i.8 
'_f:A_T_E9AS ---- ____ !,2!?~L5_:fl_ - _l1Jl,B~.1._ ___ 526~31JQ __ -•nf'l.~19 ___ ?_.!J _____ .... 4J. .. L :33 ~-' 

Fuente:INEGl,XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 
NOTA: Se excluye la población nativa en el exterior y aquella con lugar de nacimiento ignorado 

Asimismo , el censo de población no registra los emigrantes hacia otro país 

"Asi, considerando el lugar de nacimiento de la poi.' ~.un, se tiene que . .,, , ,, .• v marzo de 1990, 1·, p, 
de la población es mlgrante; es decir, se encontraba rr .JitJndo .,,. 111 luq.:· •«iercntc al de su nacimien10 '>lll 
considerar a los nacidos en el 
extranjero" (INEGI 1990). El Estado de México s• 1Jhica como el nrea de mavor ~tracción de pDblaL.ón 
nacional, con una ganancia neta de 3'308,693 ha' •an'P.s; :ictualmente la Z\1CM q>Je abarca los munici~'1os 
conurbados del Estado de México, suma la mayCJr aglom1~rac1ó11 u1lia11a del pais: mientras que el Distrito 
Federal registra una pérdida nda de 1 '159.935 habitantes. dehirJr, a la expulsión de población de las 
delegaciones del D.F. hacia la perifei 1a para cubrir con sus 'tmnandds tle vivienda. En relación al tamaño d•) la 
población. Quintana Roo presenta el mayor saldo neto rn1¡¡1atono 111te1e~-.1ntal (b'.l.9%¡: mientras que Zacatecas 
sufrió el impacto co11tra110. con una pérdida neta r1e cerca de 34 hat;1la11•1"; pc:r r;11d3 mil, algo similar suC1.'(Je 
con Guanajualo. donde es elevado el número dL personas que m1q1 Jn a olras ciuu:ittes incluso al extranjero, 
donde en esos estados..,:; común. 
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· El punto neurél¡¡ico, sin duda en la plnneación urbana, lo rcprcsenla lo a1tornali•1u do contralor hasta 
donde sea posible los flujos poblacionales hacio lo metrópoli, osto s;i retomo en los nuevos proyectos para la 
industria en el pais. 

"La encuesta nacional de migraciones en área urbana3 (1986-1937) indica que, en ol período de 1980-
1987 la migración interna se mantuvo constante en términos c!e volumen do porscnas dm;plazadas, lo cual 
hnpli~ una disminución de su importancia en rol.-iclón con la pol:i!eclón t·:ital del país. También se ha 
observado una reducción en la fuerza de atracción da población en las ciudades Go México, Guadalajara y 
Monterrey, en tanto cluda\les como Puebln, San Luis Potosí. Chiiluahua y Mérida, así como las ubicadas en la 
frontera norte, entre las que destacan lljuona y Ciud¡¡::J Juáre;~ han cobrado importancia como puntos de 
atracción de población, todo lo cual moren el inicio de un prcce20 do reorientoción de los flujos migratorios en 
el interior del pafs" (Programa Nacional de Poblaclón 196~·1994, p.42·43). 

A este respecto, es apropiado retomar la tendencia del D.F. para expulsar población' a la periferia, 
contribuyendo por lo tanto con los flujos poblaciona!es que arribnn o se asientan en la ZMCM. "El D.F. registró 
en fa úHima década una baja poblacional ceJ'f'..ana a tus COO mil personai;, y un cn:icimiento demogréfico, pese a 
que aún e.xlsten en la zona oentro superficie para la constmcción de vivienda en torma vertical. Ello ha 
generado un proceso de despoblamiento del área central y un i11cremcnto de la demanda de vivienda en las 
delegaciones pertf~cas" (La Jornada 6/0511993, p.33); el curso quo mantiene el despoblamiento es el cambio 
de uso habltaclonal para hacer adecuaciones con fines co;nerci!lles, attomás de qua este proceso se acentúo 
r.on los sismos de 1985 que danaron infinidad de viviendas ,:iopulares ¡;;rincipalmente. 

La fuerza de atracción que han ido lldquiriimdo la:; ciud::idos arriba citadas, es indudable, aunque aun 
es considerable el flujo de personas hacia la Ciudad da Méidco en lérminos de empleo, población y acción 
estatal (servicios sociales). Por otro lado, el proceder del ocbiemo en cuanto a la descentralización en la toma 
de decisiones hacia el interior del país, es decir, fortal~c&r la pl1.1neaci6n municipal y et traslado de 
ucl'9tllrtas y empresas fuera de le ciud3d, han redund:i •o en que los flujos con un componente de origen 
urbano que cada vez aumenta su imj)Ortancia y en a!gun .s casoc se hable de un 50%, lo cual prueba la 
slgniflcativldad de la migración urbana-urbana. 

2.2.4 Polltlca habitacional. 

La polltica habltaclonal engloba planes, programas y proyectos de! gobierno federal parél resolv• •il 
problema habitacionat, en la Ciudad da México y su áren m.stro;iolitana, a la vez que controla y moldea ·'JS 

espacios que serán destinados a la vivienda, ambos objetivos tienen que enfrentar innumerables obstt.c· ·íos 
que defonnan la política hab!tacional. 

"la vivienda es el uso más Importante al que se dedica el suelo t;bano (quizá el 50% del total) la 
partida més notable del gasto de los consumidores (hasta un 25% del lote.¡" (Richarctson 1986, p.214), p• lo 
que los gobiernos tratarán siempre de coordina; la r·'' tica económica cor. la política de urbanización, per· se 
vuelven incompatibles por el incontrolado crec!mi ro urb<ino, ~ aunquo> esta situación no es recient• la 
agudización de toda la problemática ha Impedido n q• 111 medida lograr la máxima congruencia con ~s 
politlcas de desarrollo y de beneficio de las mayoriar, 

Entonces las estmtenins políticas c1e '·vienoa ~') r:onc~-'1lr~111 -:n la tierra urbana, asl la t11ma eri l•s 
grandes urbes representa rl con1e;rto hacm dor.je in prc~i6n demc·nrV1c:1 y el problerr1!l urbano tientm ese "P" 
(sólo el 1 porciento del lorritoílll nacional lo ocup<i la Cimlad do! M.':xico y :;u ¡\1ca metropolitana), y par¡, los 
programas de viviendo el recurso suelo es ',ummnr.nl• critic!l, su d1~;p\Jninil1dad en localización y C•·Slo 
condicionan los procesos t1abitac1onah~s o urba11isticos y ·11 no hal,er un.1 !JUt'na rcscr;.:i de tierra la pobta .. rón 
de bajos recurso ocupa lo:. lotes m.~s p(:srrno~. 



Sin embargo, los soiv1r..1cs públicos son disl1ibuido:; do inanero diferencial en esas recientes 
ocupaciones; en Mé:dco el proceso siguionto a la invasión do tcrmnos a los orillas do la ciudad ha sido lo 
legalización o regularización, esto representa uno desaparic:ón C:o las propiedades estatales, porque son 
urbanizadas área ecológicas, c::imr.males y ojidoles. asi se rc:;t1inge la pos\bilidad del estado de contar con 
áreas de reserva y controlar el mercado del suelo y el c.recimionto urbano. 

En naciones como tJléxico la sclucitm do la vivicnd:i está sujeta a las siguiente:> condiciones: 

1.· La ccoriomio no puede gcmorar la oferta de vivienda y servicios conexos. 

2.· Los sectores sociales no tienen lo capacidad para demandarla y el estado no destina subsidios. 

3.· Limitaciones eslructuroles rest;lngcn la organización y opernc!ón del mercnda de vivienda, la tierra urbana y 
los servicios conexos. ' 

Na se trata de analizar el déficit d:i vivienda en forma autónoma y aislada, ya que son los bajos niveles 
do desarrollo económico y social el ámbito general. 

Se dice que, el dosarrol:o capilalista en un país trae apmcjadas m.:s contradicciones particulares, en 
América Latina "el tarntlilo do lu eccnomia urbana, está báf:!camente en función del tamai\o de su territorio y su 
población" (Singer 1975, p.38), como con;ecuencia de la r .!ecuación !I un proceso de desarrollo externo a las 
paises latinoamericano:;. 

La industrialización crea directamente una población demandante de vivienda; luego el proceso 
lndustrtal está ligado con el proceso de poblar espacio!! en las ciudades y conurbaciones. 

Los reglnienes tienen que complementar la polftlca imbitaclonal a la polltlca nacional teniendo presente 
que, •en la urbanización de México, lo que se obserJa durante el periodo 1960-1980 es un proceso dt 
proliferación de ciudades y el crecimiento de las poblaciones en aglomeraciones relativamente densai;· 
(Bramblla 1992, p.128), pero la participación de la iniciativa privada y el estado, como ya se dijo, no es igu;, 
para toda la población, básicamente porque la intervención estatal en la palltica urbana y la polltrca de vivlenr · 
"va a depender do la asignación de recursos a distir •os objetivos en función de la trama de interesos social< ; 
que expresa" (Castells 1942, p.'127). 

Aunque se estipulo f'fl lü cono;tituclón mexicana el derecho del trabajndor de poseer viviendo y •· .• , 
ademés cuente con los minimoz de higiene y comodidad, esta es una obligación de los patrones par1 " 
reproducción <Je la fuerza de trabaje. Sin embargo r.uando una inversión no Ps fruc:titera para el empresq , 
simplemente no la realiza. y es estado el que deuc asignar recursos para satist<>c:er la demanda. cor. .~ 
concomitante subordinación do la:; masas proletarias a la polílica gubernamental a través de praorama5 e 
vivienda, aunque es tal, la cantidad di. recursos que se deben consumh. que el µropio estado se ve iurnt. o 
para hacer frente a toda esta situación. "De acuerdo con In Dirección General de Reordenación Urban: "/ 
Protección Ecológica (COGRUPE) del DDF. se estim;1 que 'je las delegadones centraws oel D.F., hay cerca 
30,000 viviendas en inmuebles dañados y menos de T.edio millon rJe 1mnuebles que requieren mejoramien ,,·· 
(La Jornada 6105/1993 p.33¡. Si esto pasa en el umtro de 10 ciudad, donde se o;upone existen mayo1 •!; 
recursos, ponen de rnanif1estu las deliciencias de las a reos conurbadas donde el desbordamiento urbano ntl .. e 
rige baja ningún con11011· o .:1 <1o.;,:nt.1mien!o es ospon1aneo). 

En Méio.ico la intec¡rnc'ú11 de los ;¡rupos cmentm, de v1v1e.nda se realiza con 1a propaganda idealóg1< 1, 

con el control d•J las ma,-,as populares m¡romiadas ;il Fa11ic10 Revolur,ionario ln~Mut:rnnal (PRI) en smdicalo..·; y 
c:entrales. y al tolerar la mv~-;innes ilegales y los acciones de vL·11dedorcs (r,ac-1que,.¡ du predios baldíor,. Es 
cloro que 'las h1stitucion•'~ r .. 1iit1r..a5 lcvítimas por la revni.1r..1ó11 :.11vt111 para subordinar las intereses do :m; 
organizaciones dt? los 1.ot'r"'· d" l¡•s ciudndes a los mter"\es di' los \l• 11po~. sor,ialo~ superiores, siendo queo 
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además de los grupos fornwlmento restringidos (il11osia¡ por la re;ro!uc!ón tienen el mismo efecto" (Ecstein 
1942, p.23). 

La politlca habitacionnl Gespuós de los seteatas considera irnpostorgab!e la p:anificación urbana, esto 
se ha mantenido hasta hoy, pero se ha obstaculizado por In falta do recuruos. La sctuación do! estado so divide 
de manera general: Por un Indo ea l•lS proaramas de vivicndu, en donda se construyen unidades o conjuntos 
habitacionales para empleados cJ¡¡ empresas fuertes o del gobierno, poro en ambos casos so coarta la entrada 
a estos programas a la mayor!a de !os traba;adores (obreros), y únicamonte es apropiLJda por personal de 
medianos y altos ingresos, 'i por otro lado están la mg1il11ción de terrenos invadidos ilegalmente, p:lr personas 
con ingresos h1ílmoi:; en esto especlo ia presencia e!:itatal putide atenuar la especulación del suelo, y dar 
solución a una situación critica tanaible. 

Durenlt1 la elaboración dG 111 política hobi!acional, no se tienen que omitir las cuestiones y factores do 
localización. Se ha manejado el modelo de trade-off (11) y el de disyuntiva, el primero combina' el precio de la 
vlvlon:ta y las preferencias personalos de los lndivltiu3s, mientras que el segundo mcide!o, supone una ciudad 
circular, tos vecinos demandnian m~s los predios pró:c!mor. al centro anteponlónduse los costos de transporte a 
cualquier decisión personal. 

"Un moóelo do loca!lz:acl6n puede requerir que se tenga en cuenta las siguientes ccnsideracloncs: los 
gustos y preferencias con respecio a la vivienda difl:m;n ' .• 1plicimento de una familia a otra. La localización ha 
de lntl'Cltlucirse en la funcién de utilidad y debe tcn(;r w ;:;ar!lcter dual de forma que refleje, por un lado, la 
exJSlencia de lugares de trabajo altamativos y, par e .-o relacionados con el trabajo. Por aira porte la 
localización no es daseable por si misma; lo St'íl sus at .'.lutos especifir.os, tales como la accesibitldad y los 
caracterlsticas del medio ambiente, entre estas últimos ti .• 1en importancia los servicios públicos, la calidod del 
medio ambiente físico, ta calidad de tos colegios, la de 'lidad media del barrio y lfl homogenefdad socilll v 
étnica" (Richardson 1'186, p.216). 

H<l'i que dastacar que la función ulilldad se mru:imlza en una familia en particular, por tns llamad~-; 
restricciones do mcursos y debido al proceso de búsqueda, tas primeras corresponden !l las pretensirmes de • 
familia sobre la vivienda que desearían en relación a In renta, utilidad y el capital del que disponen y 1 
restricciones en la búsqueda se al•Jde a las poslbilld~des que tienen de elegir. 

Cuando es el caso de que la vlvirmda se a ;ende, el gobiomo también dis<Jna pro¡¡rnma<; 'lºª evi: ., 
especulaciones, so c3pten rncursos y Juiidicamente .. 11.'<ilar entru el inquilino y ol dueño. Un •1]Gmplc clam .~, ·fl 
declaraclón de runt~s conoetadas, que provocó el at•andono y el nulo estnbfecimiento de scrvi~ic.s poi parir P. 

losduenos. 

Slempro el rentista tratar{! de lograr las máxima! ganancias y estas estarfm oetPrmlnad:is por el dt>. :t 
de vivienda y desde lullgo en las disparidades de la f'P.rcepción de i11gr1,~os. 

En pnlses como México la poil!ica habltacio; "I e~ sectnna debido 11 ta mai.1 distr1llu<'..l~n de! inyre~" .en 
Estados Unidos los sutJurl.lios es un espacio habitar,; ;nal para las ciases nwdiJ v al1,;, nora oxistc un nexc. ,;e 
comunicación con el centro habitado por grupos rr' 1,1nt. ríos, PI punto que se tr:ua "e res¡¡ttar os quo en 'la 
ciuaad latinoamericana es ooslt1tc trasladarse desdt. nre: . rt,:;1dencialf'S ait11s ui ce11t10 do la C'iuda<l sin onil 'lí 
en contacto con barrios marginales'' (Parr 1984, p.6C i y Je en Estados Unidos no st.cerJe. 

1.a ocupación do la penh•na llene aflmi.lád r •1 1. pol1t1e<• hat,itac1onal; <;u •iu•:den manejar dos teuiias 
sobre la ocupación pr~ntérica: 

A) I.e.orlo 11n1tmeal: Pe la pruvincra a la periferia y c1··1•1do n .. ,remPnla stfü •11g1t1sns •.>n '"' r>$1rttctura ocupnciunni 
y ~cial en IR ciudad t1atar'l du nsrmtarse; se de 1:na e 1rwlac1611 entre la cc'<;ai;ift al centro y su ¡>Q!>lnón 
socioec.onomicn, el lmca•;o le IH'< pNsonas uemuc~,11a una formn 1nver..n al orc,cosr· <11" contra o la p.iritena y 
ot final a las ;\reRs de Oll\J<'ll. 
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B) TuodlJ..hUineal: Lll población do !n petiforia procede ckl aro2 urbana. en si :;on per:;onos con cierto tiempo de 
residencia en 1'1 ciudad y que lrat:ira do cslHbier,ersc en ll<ifinttiva ;;u rnsiíl~ncia en la ciudad, así corno 
mlgrantes que llegan a la ur!Jo. 

Para ros mlgrantes de estratos medios ta cst.obilidad en la o:,upac!ón y en los ingresos crea las 
situacltmes <Je poseer una residencia como alternotlvil en et órea periiérica. Es!a t11iinearidad expresa que son 
los grupos más preparcdos los que lmbiten Is periferia y por :o tanto con mejer posición que los migrantes que 
se dirigen a las areas céntricas. 

2.2.6 Espacios habitaclonalc!l. 

La Ciudad de México crec9 hacia las raginncs purifértcas, y c¡ece en función de la ocupación de 
nuevos espacios parn ser destinados ¡¡ las necesidades vitnlcr. de ID familí:i,esto es, la vivienda.' 

" 
Ser la ciudad mlls poblada del mundo conno!3 una insup~rablFJ demanda d'J vivienda por la población, 

que no puede aer atacacla satisfactoriamente, por infinidad de pnt.le:nm; y fa.-:toros cstruclurclcs. 

Con la migración se empila la necesidad C:e c;;p.1t:;i.;; habitaclonalos; y con ello el déficit de vivienda 
cada dla es mayor. l.o migración rssolvió en parte sus r.eccsi1.1'ulcG da casas en un principio asentándose en 
las eolonlDs céntr1cas y r.lenpués el proceso se mo::lific:a hacl~ la oril!a del Dlstrito Federal, primero 
NezahualcóyoU y Ecatepec, despuós Chimallmscen 'J Texcoco y actuiilrncnte el Valle de Chalco y los Reyes 
asl como San Salvador Ateneo. 

Entre las CDusas de que exista una g;an ncccsid••::l \déficit) de vivienda esta la l'<lncentración de 
riquezas e inQresos y la falla de salarios allos para tener or ,,1unic1ad do poooer una vivienda; además la mala 
distribueión de la poblaclón en México y los lastres con lf' ocp0c1ileclón del suelo urt:>ano son !os obstáculos 
generales de la problemtrtica do la vivienda. 

Los espacios habttaclonales se definen por el pntrón do IJSO di!> suo!o, y este es un R'llejo da la 
estructura social, asl cualquier e;..'.lmbio en los niveles ~,ot:ioe::cntmicos influira en las pasH <ir!ades et" 
comprar el bien inmueble. rentar otros espacios y en si t:n los pa~rones de uso del suelo, es decir, '1nduclrn 
la localización de las funciones de una ciudad y ódem(ls el proce!i-0 de uroani.?llclón en éste. 

"El rnlnimo en materia de vivienda serle un limite Inferior ni quo st: puecla rMucir las cnracte1 •1cas da 
Ja vivienda sin sacrificar su eficiencia como sstlsfactor de las necesidados habltaclonales cte sus º' oantes" 
(COPLAMAR 11183, p.17). Toda vivienda debe do proveer de protección, higiene, privacla y comedio .Ja los 
ocupantes ademAs do encontrarse adecu;idamente localizada y oue exista «PQ1 <ridad en la tenencia. 

Sin emblligo, el elemento que es comtln denomin: .1 e;; li; tartri tlo inqresos; ante tal imposibilidad de 
sor 90!•1ente en la compra o renta de un espacio para ~ AAr. La rn •. .. · •.if' '" ··"" "" .,,, tiene que solucionar 
sus carencias con la OCUpllción de formes QU'l " .vdns oca~ionf's n• • ·: urnplt>n (,c,r• 1us mfnimos para ser 
habitados socialmente determinados, IEI es el r JSC Lle al¡:¡unas ~ccinL.!ades, ciudades perdidas, Invasiones 
Ilegales, etc. 

"Miguel Angel Salvoct1, ctirerlor ejecutivo y dl'lt•q1.1•lo lidllG;arm <1•~ !1vides1J, en su trabajo, Modalidades 
do Programas y Pobloc~611 Atend<d<i, publicado en el li'·'" l..<t Viviemfa Poputnr en el Arel! Metropolitana, 
editado por tu Fundación Distrito Fl-deral Cambio XXI, est11n;i que son 520 mil 292 (29.1 por ciento del total) f•)S 
inmuebles que carecen do se1Vir.105 como drenajo 11 la c.~11,. r..1,11exión de a¡111a u h~i'lo. y do ellas més de , ¿5 
mi! no cuentan con I~ dos p1ime>ro5 servicio· •. T11mbién 13 rn11 316 viv1 ... 11das. caiecen do cnergia oléct:ica. 
Todo ellos suma 533 mil 606 viviendas con problemas de <l1sponil•1i1tlml do serv1c1os" (La Jornada 5/05/1193. 
p.33). 
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en el medio urt>ano, sobretodo en las grandcn ciudadc:;, los principales sistemas de vivienda son: 1) 
Vecindades, 2) Ciudades peroidas, 3) Colonias proletmilm, 4) Colonias do "paracaidistos", 5) Conjuntos 
habltacionales y 6) Fraccionamientos residenciales (12). 

1.· \J.e_clndruies: Su auge comenzó en los cuarentm;: son ele uno o eles pisos con un patio central, habitando de 
20 a 30 familias, con uno o dos cuartos, y et bano y lavad,iros son comunales, con personas que tienen ai\os 
residiendo en ellas, están habituados at barrio y tienen ingreGos medios, y de renta libre con personas con poco 
tiempo de residencia y con Ingresos bajos. 

2.- Ciudades (!mlfutllll: Son un remedo de la vec.indad, estas son tireas d;:intro de las manzanas de alguna 
colonia y no tienen ni agua potable ni drenaje. Son personas con magros recursos, ellos mismos hacen la 
construcción de la vivienda, pero el asentamiento n:J !:iguió nlnouna regla de planeación. 

3.- Colonias proletarias: Se crean 11 partir de la c:.:mpra d3 lotes Individuales por personas de ingresos bajos o 
inversionistas especuladores, en los primeros cinco silo:; la dem:idad es baja pero aumenta rápidamente con 
tos anos siguientes, la construcción es con albaft!les c·Jnlra:i:dos eventualmente y con et trabajo familiar; esto 
proceso de construcciOn es lento. 

Se csrece de i:erviclos públicos y en mucilr.s ocasiones es el propio dueño el que los introduce. Como 
¡:ior lo regular estas colonias se establecen en la perifc;i: de la ciudad se conocen casos de venta de predios 
agricolas, ejidales y comunales. 

4.- Colonias da •osrar.aid!slas•: Los asentamientc:i i;-r.::gi.:larcs q11c no cuentan con la propiedad de la tierra, las 
personas tienen al Interior una organización fuerte qu9 les da identidad social y física, la autoconstrucción 
paulatina y en inversión es similar a la de las color:i:is proletaria!;. 

Aunque la tierra tiene un oan\cter no mercantil con el tiempo ésta situación se transforma por el 
crecimiento de la ciudad, su intflgración al marcado d'.l la tierr:i, la elevación del precio del lote. 

5.-~l!s: Son la forma en que~ los organismos oficiales responden al problema de la 
vivienda, en México sólo se ha beneficiado a los er.tmtos de ingresos mooios y altos, marqin2ndo de tates 
programas al resto de la población. 

Son edificaciones multifamiliares y los estantlams físicos de la vivienda son de buen nivel, . 
en los limites mós próximos de la ciudad. 

6.- fraccionamientos re:;idenciale.:i_: Viviendas de las cla!' 1necli1!s \ altas de la p0blaclón, h . · 1na 
subutiliZacl6n del suelo y la traza urbana qua se caractNi .; ¡, • 1:1 111rne.,1n1r·11Jr11 Mr, la que cuenta. , ios 
terrenos se sitúan en los mejores terrenos de ,, v ""ºª y 1;;1 . •nd<.s eo · · · ... ines, representan ga,;os 
excesivos para los municipios que los albergan. 

Las variables sociales que se Insertan en tuv••> 1::stos ;.i~teinas de vivienda, son un ejemplo evidente de 
los problemas de ingreso y de crecimiento urbano r"al p1.11ieac10, y <1e los conflictos sociales que sobre estos se 
gesten, y que llegan a convertirse en una escisión con lo~ org;mos pübllcos de gobierno, y por lo tanto, es tácito 
et dispendio del sistema para domet\ar a los grup.,, populares rad1calizadus (esto •;e analizará también en el 
apartado siguiente). Empero. el Problema para abrir '' cacrnt;ir nuevos terrnnos como espacios habitacionales, 
no es privativo de los estmlo!i que perciben los mfls b:.ijos inriw· .. 1s smo <fe los medm~ y altos; asi et gobierno 
trata de llevar a to más racional y óptimo f'I planemnienl¡¡ º" la qran urtw, upoyanoose en la acción jurldica 
(declarando zonas de io~e1va) y µor otro Indo una pobl;ic1011 i.:1ec1ontc qui? prcs1nn<1 por la ampllacióll do 
nuevos e<;pacios t111tJitac1onales. 

Sin cmburqo, la ofr11a <Ir vivienda topa 1:011 la lchacio1111! cmda <IC los niveles de vida do la población 
on la melmpoli; y que ht:me ''"ª r.•l11c16n est1echa r.on 111 r1pl1lud del mercauo 111rnohilia110. "De acuerdo con un 



"estudio de la Sof-toc .. Dinámica del Mercado lnmobi:inrio (abril 1993), 19 oferta habitacional actual os de 12 mil 
013 viviendas, con un vi;lor cia 5 mil millones de nuevos pesos, sin ombm¡¡o, del total de la oferta, cerca de la 
mitad, os dec.ir, o mil ·121 unldatl:::s no s::i han vendido. Ningun:i de lcis bancos, refleja el estudio clrculun entre 
tos p1inclpalcs lnversloni!itns inrr.obiliarios, tienen pr.:>y1Jc1aílo Invertir en la vivienda de tipo social. Es decir, no 
consideran ne(locio o dar crédito para edific:u liivlon:Jas con costo de 52 millones dr. pesos" (La .Jornada 
10/0511993, p.18). 

Tanto los bancos como los diversc•S grupos inmobiliarios consideran poco atractivo invertir en 
viviendas con un valor promedio de 440 mi! nuevos pasos. Debido a to anterior los bajos ingresos que perciba 
la población en la ZMCM, en su rnayoria, es quo tlefiniti11amente se vincula con el secclonanilento de las áreas 
habitecionales. 

2.2.6 Asentamier.toa humanos. 

En Incisos precedentes se exp!ica la configuración que adcptan los espacios al ser ocupados por 
personas de diferentes 1ncres:m. No obstante sea cual fuera lo fmma de esos espacios, son tos asentemientos 
hiela la periferia tos quo se verifican con mós persistencia, y de estos tos acaecidos por las personas da bajos 
Ingresos son los más comunes. 

La Ciudad de Mé::lco llova a cabo una segregoci<;n on cuanto a la conformación de zonas urbanas e 
industriales. Definiendo zonas pa1a !os nue•1os asentamientos humanos; la desemejanza estriba en hacia 
quiénes va dirigida; l¡y,;; aserrtamian:os por !ü regular se fijan en la periferia do la ciudad, sólo que exi!ltirtm 
.zonas residenciales para las ciases pudien1e,1 y zonas de paracaidistas para los grupos més desfavorecidos de 
la sociedad. 

Las zonas resldenclates ricas son planeuclas, en los espacios lejanos a las industrias, en terreno5 
dende ta tenenr.la do la tierra no representa dillcullades serias, Incluso se valuaran los aspecto;; ecológicos 
(zonas arboladas) distantes del ambiente urbano cántrico. F.stas cualidades y tos atractivo que resulta para el 
Inversionista atender la demandtJ habilacional cm estas clrcun!.1ancias, hacen que la urbanización sea rápida y 
el propio estado la apoya brindando todos los servicios públicos, sobm todo por el rubro de pago de impuestos 
altos en estas zonas rasid?nciales. 

De las viviendas ofrecidas en el periodo di; en'3ro de 1989 a abril de 1993 en la zona norte, :a ma· ·:r 
parte fUeron de tipo social y económica, la viviend<i media se concentró en la parte norponlente, la residem al 
en el sur, y la residencial pl•is en '91 ponienta. 
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Los costos l10 los tip~s do viviondn conslt.lerall~s por la SoMec son los siguientes: 

====-= 
CUADRO No.2.7 
COSTOS POR TIPO DE VIVIENDA l199:::;¡ 
cLAST = · -·-~fü,<t="""== -"'-~==~=-C'C)s:-ro~oTN'si 
~ .. .,.,.. ... -~ ........ ._ __ ..... ______ ...._ 
A SO•::IAL 52,000 
B E'CONOMiCA 120,000 
M MEDIA ::;oo.ooo 
R RESIDE'NCIAL 666,000 
RP RESIDEN«?~S -·--·-=-66;,;,.;9;.;.,0.;,,0;.;0;.Y.-M..,A..;..;.3 ___ ~------
Fuonto:Sof-tm; ~·---

Obviamente los a:>.'1r.tam!cntos da las t:!ases medias 'I proliltarias, son los que se desenvuelven en un 
marco máS tntrlncaclo C:esd~ el punto ea viMa económico, r.ocinl y p<itlllco; IS raglón nomsto de la ciudad, 
hacia la cuol se dirige el eslud;o un caso di! la presente investigación, patentiza la fcrmo en que fue y sigue 
urbanlzimdose esta reglón pnr nmb&:. (:lo:os. 

Ante esto es apropl3do ampliar sobro fon as~ntarr.ontos flurnanos, sobre todo los rc:acionados con los 
grupos de parsonas do ma;r.:is recur~c;s. 

Se arguya de manora acertr.cJa, q11e 01 ¡.;mbl!!rn:i hobi!ocional en México supera por mucho las posibles 
soluciones el mismo, debido <l que nl el gobi3mo tie.10 lo capacidad para hacer real el precepto constitucional 
(Art. 127) de que todo trnbajador ten;:n oc;:eso a In vivienda, ni es atrayente para el sector privado la inversión 
canalizada hBGla t:~1as parsonv:;, por lo cuest!ón dr: que su fiitu:ictón económica tan frágil y precaria no permite 
que esa inversión reproduzcn ;¡ numento ol r;;:irltal privado Según la infonnaclón manejada por el DOF. "para 
abatir el rezago h:ibit::icional en el O~stnto Ft;1;Jaml, <.:o requorirla construir 150 mil viviendas éste alío (1993¡, 
con lo cual quedari!I por resolver el problema de deficiencia de la vivienda, indica el director do la vivienda del 
DDF, José Antonio Revela L!lcontur, este año, con et programa más ambicioso de vivienda que sr. hap 
pfanteado, se edific;iran 32 mil viviendas en la ciw1ad". Esto significa casl el 50% de la demanda act.•al ; ;e 
vivienda nueva (La JJrnada 4/05/1993, p.32). 

Aunque la actlvidm.l e:::atal es llmltodo, no por osto dejar de ser Importante y se ohservu en ·c1 
construcción de unidades haliit<1cio11aleB, donde "1 procio por la vivienda, es accesible en mayor ,10rc,:· t 

únicamente por los orupos de clase media. Tarn!>i"n ocurre que se pong:m en vent;i terrenos para es:r; cif °'l 

social; ademés quo en este ,-.aso, intervienen tanto fli gobierno corl"o inmobiliarias y especuladores. 

Sin duda, el problem ... de 111 vivienda en es1os ¡¡mpos i:-s mas complejo, pero locJa persona. pert,•nt. 
al estrato que sea, requ;c1e clo ur. e ;pacto para vivir. f corno ni el gobiemo ni ios inversiomst<1s lo¡; 11 
solucionar el problema de1fienen e'l los tlamau.:is asP.nlarnientos esponl{m ... o" o irrt-gUóiffe·;. 

"Asentamiento •.trbano no regulado, slgnilic'I !11 11'o!nomim1ción de asent0onientos en lns cfudac .,s 
(cualquiera que fuere su durnci<in y '9xpectativa) que tienen lugar independrcntememo de las autorida• us 
encargadas de regular el ruane rniento y fa con~.tnicción locril rte viviendns" (F.C. Turner 1975, p.475). 

En Méxicc• y leda Ant61iCH Lofína. son vlsiblF.s los a»e111U 1n°~ntos t.J"ipontá11•ms ;ilrndedor <Je un:i (:;' m 
metrópolt. y eslo como ur.a m<mifesta<:'ón dr tos proceo;o5 hi~tóricos de urbanizaciiin v van contiwiranrto áí' :.s 
urbanas mal planead~s 

De manura oerwr.11 ~" puutJ•• úccir que, "existe une co.rt·lar.ion entre los tipos de asentamiento y las 
silu<1ciont:s. occ.11óm1cAs 1t:,¡,1::L1111<>~" (f." C. Turnar 1975. p.490): 
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"A) 6!1!m1lunifi.'llcu1~fillll¡n: Asenlemiontr;s ele fHcto pmvisll•nalos o lr.ciplenles, ql!e t:·w:.ccn toner parmanencla 
en el lugar; todu cslo dntenla una invasión 0;"11ani;;:1:úfl prna repelar io occi611 f.>1.>:ic.1<1.:::i. El dfü;tino do los tipos 
de asoo!amlen\o de tanteo e:> dot·am1lnsdo pilmordi&lm;;:ntc. por el ..iitio, el valor de I<: tir,rra l' lu de1midi'ld de la 
poblaci(m, "por pr¡mit!vo <;ur. sea,. un campamento inlcir.I no miw!;orlam~~ntc la Q.:l r.o;u:Utt:ir <ilgo ternpornl, si 
reprssenta la primera ot3Pl de Uíl ascnteml:mto futuro !Jlfm pu<:de ser pcrm:inente, semi-permanente o 
pro\lislonal. En este peric.do de dc!>mrollo los asr;ntarni:':nto:; mue:;tran ¡¡mnlles difenmcin:; en cual\to a la 
riqueza relativa de sus h!!tii:entils y on cuc.ralo al. ~ltio do su e~:ot>l:l.::imi.ar.to y las poi:itiili~nd~ s quo éste ofrece" 
(F.C. Turne HH5, p.491). 

B) Asentamlcom..\1<>...lilnl.CLl!l&i~t9: EslrJ o:> d11 rminern lor.tn y en conolciones tr.<:l::s, :o-:i csle caso la lentitud 
permite que so crgar:ice en támtlnos de plan~ución y ccunco !u topo¡¡mfln -.¡ la de11sirlad de población sean 
favorables, squl se destina una inve:'Slón en e&pltul lijo; !ci im¡.¡_ortm1to os que se conserven esp~cios para 
S91Vlclos públ!r.os y corrmnales. Las carac:terfstlcas se refieren a tez co:cnios cercamis a irnillstrias y empreslls 
grandes, dontic les obreros pueden com~rar un lcto e:i i::is lnm~ciDclanes de laa aclivioades productivas 
Industrial ea. 

C) Aim1!aml~nto:L!i?.Jll.L.dlLfal<!D..~aQ.Q1:l: Con pob!sciOn do in{Jre!>O.> medios, quo disponen de malas 
hAbitaclones y e5 camún la evasión de impuemos 'J clo h:1galidad para la cormtrucci6n de In vivienda. 

En esle tipo <le aseniamlento al~e1;1ós existen a>enttimicnto !lcmi-lege!es, qmi p~i;ibi!itan lnv1Jrsiones 
cusn!IO<'..xis para la edificación. 

0) ~Jl&milm1sLdtLla.dQ..w:ovis!t)n"Jes: Grupos paupérrimos ::lende ~~n legales pososlo;ics y Ellmque so da 
pocs lnv1m;ién, son eu:ilanr.iales al estar locnllZlldl!s h.:icia el centro p:ilr:i el migrenta recién lleg¿¡cJo. 

Los asentamientos 01> rc¡¡ul&dos son ob~eto do acción oficial mediante !a roform::i n11raria, las fuerzas 
coorcltlvas y la reinstalación de colonos; la primero coi;¡c!de ccn l;:i legalidad de los predio:; a las personas que 
se establecen en muchos cases en temmos ejidalos o r;roplodad fede1nl, en cuanto tJ las segundas las 
Invasiones da paracaidistas constantemente resien:en con desalojos y demolición d9 sus casas y 
construcciones y por último la reinstolaclón de colcno os prcclucto ele ra prei;!ón que !Je lm¡¡a sobrf'! el gobierno 
fedoral para ser relnstaladm1, donde ésto considera per.ln<mle. 

Ante lo prec.3rlc de los asen!Emiarnos, el gobierno poco hace parn dotar de> servici(!~; a l'IS 
comunidades, es aqul dOilde In prc~.cncla de los l!i.. •re& logra trm:ccndcn::ia; se dlco, q!!c "huy u:i • ;elac ... ,, 
estrecha entre el actuar do los lid!lres y los resultedus de la formui:iciún de de mandos, el tiempe• requerido pr" ~ 
lograr ciertos objetivos de desarrollo, la calidad <fa reh:icioncs entre un núcltto d!l µ01.J:¡¡cir;.• y L~,; oftcir· .s 
polltlcas y {11JbfJmamentalcs, v el nivel Interno de un n cica de potli.:ci(•11 a troivé..i del 1101r1¡;0" (Fnedlan ~r 
1977, p.~9-570). 

El llder es el nexo entrn la comunidad y ¡,,., insutucio11es de gflhi~!rno; cnmo <'ti la mayorla df' "i 
asentamiento espcn1aneos la ilegalidad propia de cric. no facilita I:; ,1il11sion do sEw:ctos púb•"·.os y ,ior .a 
fado es desalentador para ios colonos. El Hder (cae. -~ue) d.namiza ~ e;r su~ contacto,; las poteric,¡;lilJadcs c. ia 
población para realizar cnmbios (Or,onórroicos. polltic..ns y s(Jci<!I~!• en ,,u arnb1t:nle. 

El cacique es "uri lidcr. autocrático en la po1•Hca iL•c:al y/o regiú~'ll. cuyo modo cnractoristtco irtorr· ~1. 
~er;onal ~ a menudo arbi1rnrio se apoya en un nu••cc de µariert~s ";: 11mt1.1e.';pi"'1nr.· y de porctir:itr·~· y ;~ 
cara~1en7.a ¡;orla <irnenaza y' 3 prAcllca violerti." (F"o 11:dl.111ck1 1 PTI p. J'/i.). 

Entre los tactores ':!Ue se adsc1it:1rn en IH !d•!r111 .im llcttJr rsla ·;11 nah1lir!»r1 p.1·J tornar et.'1r p~1 poí le 
adalid, y para orgnn1zar ·( unificar a la comunidad. ;io,r;u" los '""º" ,5 .on 1'11 e·,1;1 urg:1nizac1ón la única ,¡a 
para tener los se1vicio<; fJ11•.1hco5 indispensables. ª~"'Jll' llr 111 1trnc11r.io d<! l.J t•e•ia otc. Parn esto us 
imp10scind1llle la movi11zacion do las personas 1.11 exlunu1 paro el ~poyo a In!, ca!1111·1il1:i<. a11 In pa1cstru po1íl1·'.:tl 
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que més convenga a sus asplraclono:;; cs1a3 movilizaciones ompllan la c:.ip::icldod de negociación del llder 
tanto a lo interno como a lo externo. 

El patronazgo refuerza la posición, y el de sus allegados no pierden oporlunldad para enriquecerse, 
pero si so obtienen beneficios comunitarios con el liderazgo de esta pcrscna se pasa por olio su actitud do 
enriquecimiento. Son también parte de su séquito representantes del gobierno y do Eilgún purtido polltico, para 
dar protección el cacique oontro colonos lnconfonnes y conminar su posición. y ha devenido en una 
organi;:ación casi gnngsteril entra los lideres y los empicados gubernamentales. 

En México las invarilnneG Uegalea ravoroca el caciquismo y "con frecuencia en las numerosas 
subdivisiones ilegales o fracclonemientos clandestinos fonnan la periferia de la ciudad por especuladores de 
tierra qua caree&n de autorimclón gubernamental pora subdividir y o menudo también de tltulos claros de 

~:::dd~~~g/!~~6; /i~~~cfc:59~~e:~~:~t:~~~~~~a~~z!~:~~i.ona con la Ilegalidad ,de tierras y la 
., 

En las campanas proselillstos hoste hace algunas décadas et partido oficia! (PRI), poco se inclinaba 
hacia las zonas marginales y pobres de la periferia de la ciudad. Sin embargo, estas actitudes han cambiado, al 
grado que se reconoce su número o importancia. "Los pobr;)s de la ciudad están insuficientemente Integrados 
al sistema polilico. Esto no implico que estón marginados 1 JI sistema, sino que, únicamente, algunos de ellos 
tioneo intereses en la política o peíCiben en ella algo relevr 1te parn sus intcre5es" (Monta11o 1985, p 67). 

Pero por lo regular la presencia politica de tos pobres de la ciudad, es en ténnlnos generales diferente 
de la que se da en sectores medios de l!I sociedad, mostrando que en los grupos mtls golpeados son las 
actitudes polftlcas más a estar cercanas a gratificaciones materiales, que o cuestiones ideológicas y de 
programas urbanos; "la capacidad de las demandas de lo$ marginados se convierte en un mecanismo para 
vlncutartos mfls que a la oposición" (Montano 1985, p.01). 

Asl la polltlca partidista manipula a estos grupos desfavorecidos y por necesidades más criticas, las 
comunes faltas en la realización de las propuestas de campaila, tanto del partido oficial como de la oposición 
(PAN, PRO) conlleva a la apatla politlca, al abstencionismo y a la aleación con partidos y grupos opositores o 
en último de tos casos a la nula participación polltlr..a. 

Es necesario mencionar, que dentro de I· s asentamientos espontáneos, se tiene que incluir a las 
familias que, da tubos para transportar agua poli!blu y de furgones de ferrocarril abandonados hacen ~u 
morada, y que confonnan tos grupos de extrema pobreza, de los que se ha puesto en boga norrJb1 ,•r er ,¡ 
discurso polltlco. 

Dentro del actual régimen salinista, arrte el despoblamiento de ta Ciudad de México y el replan ir 
acciones que detengan las migraciones hacia la periferia; ·10 nuev11 política que se aplicó desde que asurn1. 1¡¡ 

regencia Manuel C1macho Soils, fue la redensificarnón de la ciudad, porque ya no puede crecer en 101 ·a 
horizorrtal, sino hacia aniba. La capital es un clu:1:id chaparra que no pued'l extenderse sobre tas área¡, Je 
conservación ecológica, porque pondrla en grave n<:sgo la supervivencia de la 1Jrbe" <La Jornada 3/05/19~ 3, 
p.20). dentro de las accionei. a seguir: se consideran: In reubicación de ptorsonas en terrenos baldíos, '" 
terrenos antes ocupados por indus1nas ademés del mejoramiento de viv1endns, con ésta política se edificarrin 
60 mil viviendas entre 1 389 y 1992. 

Tambien los grupos inmobilf¡¡rios capitalista~ wncu•irdan con esta nuev<i e~trategia de redensifica. la 
Ciudad de México. prlnr.ipnlmente con las construcción vcnical. Ernpeto tmntJtén advierten Intereses en •as 
zonas perifé1icas de la c1udiJ•j, propiamente al po1111'nlP (r.unj1rM1lp~). no1011011te \E<:atopec) y al sur (\ 1\la 
Coapa y Ttalpan). Sin duda ""111 latente el cambio de UiO rln '..uelo a11ricol:i asi como evndir la responsabiliolrid 
gubernamental de pla111:a1 ~1 crecimiento futuro de l.i m!ulf'ha urbana, sosl,.y1mctolu a11le un libre comercio de 
tierrns tanto ngricolas. y:madP• a5, reserva ecológir.a. ole 
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·2.2.7 Rent<i de vivienda. 

"El dueño tratará de obtener la renia más elevada posible tomando en cuenta las rentas pagadas por 
los inquilinos actuales de casas similares y diferentes, usi corno la prer.ión actual del mercado de viviendas 
(Parr 1984, p.69). aqui el número de ¡1CJ!iciones que se l1agnn por una CélSa hará que se incremente el precio, 
pero si no se dan estas peticiones el rentista temlró que bajar el precio que había establecido, en caso 
contrario, el dueiio ante la caída de la renta evitar(.i :-entar!a permaneciendo inhabitada. 

"Todos los cambio económicos y sociales afectm1 a lodos los inquilinos y dueños; en forma similar, 
para equilibrar su balanza do pagos el dueño, aumentará el precio de las viviendas, pero si sucede que con 
anterioridad se celebró un contrato de arrendamiento. las normas jurídicas instauradas por el gobierno 
restringen l<i legalidad de éstos aumentos fuera del contrrto, en t¡¡I caso el dueño anula los gastos de 
reparación y mantenimiento de las casas. 

"La misma legalidad fiscal que impide aumentos excesivo:;, tiene otras variantes como, "las 
consecuencias de una reducción do un impuesto existente so:Jre el ingreso derivado de las rentas de las casas, 
se destinaran más gastos a bienes y servicios, se compran más casos para la renta o más personas entrarían 
al proceso de construcción de casas" (Parr 1984, p.74). 

Sin embargo la carencia de vivienda con la rer.ta oe propiedades ahon toma nuevos rumbos, como es 
ta renta sin ningún contrato que ampare al inquilino para no ser expulsado o tener que pagar aumentos 
constantes en el precio. Además es indubitable las condiciones de un gran porcentaje de las viviendas 
arrendadas no cubran con los mínimos estándares, en iligienE' y tarnai\o principalmente. 

El gobierno ha elaborado programas mediante los cuales p'.}rsonas que habitan vecindades, puedan 
comprar estos bienes inmuebles, pero son escasos los inquilinos y los beneficios que se han obtenioo. 

2.2.8 Proceso de urbanización. 

El proceso de urbanización en América Latín'.! no es reciente, y se puede remontar su or:- "'" a la forma 
en que fue conquistada y colonizada la América prehispánica. "En los viejos mecanismos r ,,p!otación y 
transformación del excedente, del campo a la ciudad, resulto del hecho de quo la mayo· los paises 
latinoamericanos no provino de una transfonnación revolt:r.io:iario de la ontigua estructura de ,,,.. >uón, sino 
do un reacomodo de la misma (Singer 1975, p.40). Esta é'ctuar.ión de los e11ropoos marcó la orgarn" on · 1, 
vida económica, social y política do cada pa!s alrededor de un único n•· too urbano: Argentina en ! . -.ón ut: 
Buenos Aires, Chile en función de Santiago, Venezunla en función d" •· .1racas, etc. 

En esta sección se profundizará un poco más rnbr:i 1 :orma en que han devenido los proct>>:> de 
urbanización en México, hasta la configuración act•F" .. 1 ~~istema Nacional Urbano, resultanao q, Ja 
planificación urbana de los gobiernos nacionales' ··" U•.'o<lr!ir.ulado de la planificación a niveles menú1es. 

"En el libro The New Arquitectura in M::xico de Estt1er Born, pub!•• .H-.i v11 1-iueva York en 1937 por el 
Arquitectural Record, aparece en cuatro páginds el Plan de Dusarrollo d" :a ::: .,,Jad de México, elaborado en 
1935. 

"En ac¡uellos años se pionosticaba 4uc pa1 a mHtlimJos de los oi;llflntas la ciudad contaría con 2 
millones de personas, citia que tan sólo alca11zan Ne1ah11alcóyotl para P.stos años; la 1iJpida industrializac.ión 
iniciada en Hl40 no sr P• cveia aiJn en los Planes do Desarrollo para l<t ciudad, esta situación hace que se 
modifir.ma radicahm~n1e el ritmo de crerimiento, avml7ando sobrn <i1eas tle 1c'>erva ecológica y l<lllas 
agrícolas. 

"La ciurtnrt ha perchdo grartuahnenle su caraddml d11 rlhsorhr" población, aún que sea sólo 
parc1almrntc. rtebido · .i los desproporcionado de 111 ospecular.ión <l<•I stmlo. [<;lo conlleva a los inevitables 
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problemas de abastecimienlo y falta de smvicios urbanos cuya solución resulta cada voz 1rnís incosteable, y 
que convierten a la ciudad en un verdadero monslruo insaciable" (Toca. 1993. p.7-8). 

Al abordar el problema de la urbanización neces<lriamente se tiene que estudiar el crecimiento de las 
ciudades y la primacía que va obteniendo conforme se industríalizn una mgión. Entones urbanización e 
industrialización es\án e:;trechamente ligadas como fenómenos de una realidad concreta de un país. 

Sin emb¡¡rgo, la abl!ndancia literaria sobre el proceso de l!lbanización, sobre lineas particulares de 
campos de investigación, corno sociología, rmtropologia, de planificación. etc; re4uerirán de realizar 
investigaciones concienzudas y amplias y que no son el objetivo del trabajo. Por lo tanlo, en esta sección sólo 
se analizarán a grandes rasgos los elementos caracterislicos del proceso de urbanización. 

Así urbanización para Brambila (1992) es el aumento en la concentración de población en un pais y se 
observa con el crecimiento de ciudades y la aparición de nuov1.1s metrópolis, con diferentes modalidades: 

--El crecimiento de la ciudad proporcional a su tamaño, esto es, un crecimiento de toda la estructura urbana 
conservando la jerarquin do ciudades. 

--Existe un¡¡ primacía cff' una ciudad dentro de la jerarquía r 3 ciudéldcs, es decir, en el crecimiento conforme al 
tamaño, unn ciudad los hace en mayor porción sobre el res .~ de las ciudades. 

Para Luis Unikcl (1974) "la urbanización es un fen6rneno multidirnensional que se observa en los 
ordenes básicos de las socicc!ad: el económico, el social, el psicológico-social, el politico y el demográfico
ecológico, A la vez se acepla que una de sus dimensiones más notorias y necesarias de tomar en cuenta, no 
obstante su alcance limilado, es la demográfico-ecológica" (Unikel 1974, p.255). 

Continuando con éste autor menciona que, "la mbanización es un proceso de concentración de la 
población y de las actividades humanas en los puntos centrales del espacio" (Unikel 1974, p.255) y se da en la 
ciudades existentes al igual que en la creación de nuevas ciudades, por el crecimiento natural de l<t población, 
por la migración y crecimiento físico de las ciudades. 

Brambila mnneja posiciones similares "las c'udadr:s crecen durante las etapas iniciales del desarrollo a 
través de migraciones. Sin embargo, en la medid<. en que los asentamientos so consolidan, el s1;bsiguiente 
crecimiento de las ciudades depende de crecimiento naturnl, principalmente, de la fecundidar1 de 1 •S 

poblaciones urbimas" (Brambila 1992, p.197). 

Pero aunque se evidencia la eficiencia económicn úe In localizacion de una ciudad en bHse a ·:~ 
concentración y centralización de las actividades, como son las econam1as externas (infraestructura) i 

disponibilidad cte mano de obra, la difusión de servicios sociales L>IC. Tilmt1én se adviP-rtc que tal efic1e.1cia u 
puede ser continua ilimitadamente. 
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1.- Innovaciones tecnológicas. 

2.- Manufacturas intensivas en capital. 

3.- Mecanización de !a a(Jricultura. 

4.- Patrones de inversión. 

5.- Tasa de interés. 

6.- Tasa de cambio 

-¡ .- Flujo de capitales extranjeros. 

O.- Comercio externo. 

9.- Crecimiento de la población. 

Los efectos de la urbanización pueden ser según Unikel, ltraurbanos e Interurbanos. 

a) Jrltmur_h.anill>: Dentro de la ciudad por la concentración de actividades y las necesidades de servicios 
público::; en aumento. 

b) lnternrbanos: Los ocurridos por las relaciones y la m '.lVilización de factores de las ciudades hacia su 
hinterland o zona de innuencia. 

"En la urbanización de México lo que se obsorva durante el período de 1960 a 1980 es un proceso de 
proliferación de ciudades y el crecimiento de ciudades en aglomeraciones relativamente de• ··~s" (Brambila 
1902. p.128): 

Por lo anterior, el crecimiento de la ciudad va a depender de la relación con el t "'1J1lo rural, y las 
relaciones entre· el campo y la ciudad por su asimetría, y esto como consecuencia del procesu de desarrollo de 
América Latina (dependencia tecnológica, altas tasas demográficas y la ciudad producto de estn· ··1sns) El 
punto central es que la ciudad no contribuye al desarro•to del ámbito rural, a pesar de que , ''" , ,;rta 
alimentos y mano de obra. Las relaciones entre el r~" ,., y,,, ,_111dad tienP .ina forma esp:icial. 

Por ejemplo, en cuanto al ingreso la l'Jrod• -ct1v1di1G mu.:~.. 1ma forma '"'que favorece la urli:11 ... i611 
esto es. al subir la'productividad agrícola se incr• ·menian los ingre ' v por lo , .... , se da mayor demanc1 .. ,Je 
productos no agrícolas. El ingreso relativo, dt fme la composic11,,-· c1n la demilnda que finalmente tiene 
implicaciones territoriales. 

El elemento sustancial en la relación produc; .ón y urbanización es la incorporación de fuerza de trabajo 
a la agricultura, en el cual interviene la tenencia de 'ª tierra. la tecnología implementada, estructura financiera, 
etc; que determinan la demanda cJe mano de obra. 

Para realizar estuc!ios con profundidad se <ipuyn en las dclinir.ionu~ du Sistema Urbano, ya que scqún 
Brnmhiln "un sistPmn urbano sP define corno una jr>rair1uia <.Je ciu<.Jacfor. y metrópolis que tienen un rango de 
influencia tc1rilonal deli111blc v que están funcional! 1•11te cor1l"ctadas" tBrarnbiln 1992, p.177). Se¡¡ún la 
definicion antu11m. Br unblia de;•;cnlle el Sistema N111,1orrnl Urll:mu. para Mcixit:<J ~nilal:mdo las ciudades que lo 
confo11n,111 :is1 como la pol>lar.1on r¡ue en ellHS habiln, mlemfls 11wnuona lo•, s11tisis1t·rnas que van dando la 
cc.trui:tura a todo el S1stcnt1t Nar.ional Urbano. 

61 



"Ciudades que en 1980 tenirm más de 15,000 l1atiilantcs y que conforman el Sistema Nacional Urbano, 
y una población de 6.2 millones de habitantes, crecen n una tasa anual de 4.4% en 1950, hasta llegar a 10 
millones en 1950; en 1960 Ja población crecen a una tasa de 4.7% anual y llega a 15.5 millones, esta alcanza 
tos 24.8 millones en 1970 y en 1930 37.5 millones. El subsistema con má:; población es el centro de la 
república: Distrito Federal, Hidaloo, México. Puebla, Morelos y Tlaxcala, el segundo subsistema es el 
occidente: Colima, Jalisco, Michoactm y Nay2rit con 4.2 millones en 1960, representa el 11% del sistema 
nacional urbano. En tercer Jugar el subsitema del norte y el oolfo que sumun el 39% de Ja población total, Jos 
volumenes de población representan 2.5 millones en el subsistema del noroeste y golfo; 3 millones del norte y 
centro-norte y 3.5 las ciudades del noreste dei país. En orden decreciente continúa el p2cífico sur y por último 
el subsistema de la península de Yucatán con 2 millones para 1980. (Brambila 1992). 

En este sistema tiene una influencia determinante las cleci:;iones de las firmas (industrjas y empresas) 
en cuanto a Ja localización de sus ac.tívidades que son Ja base económica de las ciudades y las relaciones entre 
estas y tos servicios anexos qua conforman lo que se llama cof1ectividad entre ciudades; así las ciudades 
pequeñas mostraran un conjunto de actividades ds tipo aarícola y comercial de pequeña escala mientras que 
las ciudades grandes aglutinarán actividades industriales y da servicios. 

La diversific3ción es menor en ciudades grandes que en pequeñas metrópolis, en las primeras se 
conoce una gran i:ctividad comercial, porque importaran productos que su especialización no tes permite 
poseer, así el grado de ospocialización dependo más da los mercados a los que se destinan sus productos que 
el propio tamaño de la ciudad. 

En México el estudio hecho por Brambila, tomando el afio de 1975, registra que el coeficiente de 
diversidad en el sector servicios es alto en ciudades como Monterrey, Acámbaro, Ciudad Obregón y 
Chihuahua; destacan también la Ciudad de México, algunas ciudades como Aullan, Pachuca, Coatzacoalcos y 
Cortazar que tienen una especialización alta por sus actividades turísticas, o por las ventajas comparativas 
que tienen en Ja prestación de algún servicio. En el sector secundario las ciudades con mayor diversificación 
son Guadalajara, Torreón, Monterrey y San Luis Potosí, Chihuahua, Orizaba y Cuernavaca; es importante en 
este aspecto las ciudades de Pachucn, Morelia, Agunscalientes, Reynosa, Mexicali y Piedras Negras. En 
cuanto a la especialización industrial es relevante en Cuautla, Zamora, Atlixco, Chilpancingo, Ensenada, 
Ciudad Victoria y Ttaxcala, y en menor grado Guanajuato, León, Nogales, Guaymas y Tehuacán. Se puede 
generalizar que en las grandes ciudades la diversificación es más común. 

La posición que ocupan l:is ciudades en una jerarqu:a urbana dependen de dos factores· por un tac. el 
grado de especialización, es decir, división del trabajo en el sistema y del nivel de centralidad. Los mere<, "S 
urbanos se consolidan por la infraestructura con ta quf: cuentan y por la expansión de la población atendida or 
tos centros de distribución" (Brambila 1992, p.252). 

En México el proceso de desarrollo evoluciona '~ p11rr de Ja gran industrialización que se concentra en 
la Ciudad de México y su área metropolitana, pero el asentamiento de J;i industria es producto de la poli\ica 
gubernamental, por lo tanto ni régimen politicu en gran 111edi.fa guia ol proceso de urb,,nización, y de mediador 
entre los intereses de las clases sociales ele la socie<lad mPx1c<1na, en estudios reciüntes se arguye que Jos 
gobiernos nacionales están en transición en su papel de protección de sólo algunos grupos y la 
autolegitimación del propio sistema. por un proceso de mediación e implementación de demandas de diver~os 
grupos. "Tal carnnio 110 se clnl.Jll a la evolución intrinser::.-1 oe las instituciones de ;1ob1erno locales, sino " las 
necesidades ele <i<Japt;ición a las grandes transto1rnac1onos de la P.st1ucturn demo9ráfica y social de ta ciuo:id" 
(Lorelello 1975, p.596). 

La elcp1mrJc1 •Gra eco11ó1111c.a v IL:cnolc'Jyica ttcl p;iis, os ta co11dicionm1do el 1>1uc1Jso de urbanización en 
Mcx1co. La indusl1m1i.rnc:rón apoyada por el uobiemo creó r.a1quus y complejos industriales que pudieran ser el 
motor rtcl crecirnirnto rc:o11r111ico. !,in Pmbargo, el sistema se inclina por rcula <i las cnyunturas internacionales 
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que por Igual causan dependencia que t.-astr,rnos al proceso de urbaniznción y como resultado unn mDla 
distribución del ingreso y un incontrolable crecimitJnto urbano. 

La estructura urbana y las jerarquía urbanas son et resultado de dos tipos de factores: 1) decisiones 
colectivas (grupos. firmas o n:.tabluclmientos) sobro la localiznción de aclividudes proclucthms, y 2) decisiones 
individuules de los trabajadores u11 cuanto a su lugar de res:dencia. 

Estos elementos que e11 un principio se cimi:mt:m en las economías de escala (esto se analiza en el 
siguiente inciso) sctualmcnte son más los problemas pma el oobierno que los beneficios que le produce, 
polarizando el ingre:;o para los grandes grupos comerciales y las compañías industriales. 

Aquí es donde la labor de :a planificación es imprescindible para dar un nuc''º giro a la expansión 
urbana sobre el ámbito rural; esto no quiere decir, que se detenga o evite definitivarr.rnte el crecimie, .10 de las 
ciudadés enormes (esto es planteudo por varios estudiosos) y el cual no atisba en la importanda de la ciudad 
como centro industri<JI y do servicios qu1.1 son el catalizador en ·ios procesos de desarrollo económico; la 
actuación de la planificación debe definir lineas de <1cción básicamente hacia la descentralización de las 
decisiones y activid<Jdos y la cons.)!idación y crecimiento de ciudades medias que cuenten con el potencial, 
mano de obrn, innegnb:e factor para la industriaiización. 

Por úllimo, en los paises atrnsados se ha sosltiyar' 1 el aspecto de la ecología; al elaborar los planes y 
programns de desélrrollo urbano y sólo en años reci1;nt z; se ha dndo impulso a este rubro, rezagado en 
comparación a los gobiernos do paises dtisarrollados del ·;undo, donde la ecologíu urbana tiene gran peso en 
el desarrollo de ciudades. 

2.3 La zona industrial del norte de la Ciudad de Máx· :o y su influencia sobre los municipios del área 
metropolitana. 

En este apartado se puntunlizará sobre los elerr :~ntos sustanciales que dan forma a la Ciudad de 
México y¡¡ la zona motropolitnna. 

Por lo tonto rn analizan los aspectos relevantes y a la vez atractivos que han hecho a la Zona 
Metropolitana de la Ciudad du México (ZMCM), l:oi ''lás industrializada del país, esto es plantear los elemenlos 
de justificación económica, el onde están consider:mas desde luego, los factores de localización, las econorn' .is 
externas de urbanización e inrlustrializació11 que han favorecido el desarrollo urbano 0 industrial. 

Por otro lado es necesario precisar que, los atractivos económicos q11e la concentración eco11ón1. · v 
poblacional han provocado, devienen a la larga e1 2r.'. "~ desfavorablP · para toda la población de la cuc a 
del Valle de México, donde sobresalen la contamin; ·rón terrible y s11s r ,.1urcusiones dnñinas para la urbe. té ·a 
ampliamente discutido y de más clifícil solución y Cü •• ,1 por su cor J11dad. 

Es evidente que, "l.1:; concentraciones más irnponantes d '" industrin rnet1opolitana, y en especial -Je 
la gran indus1ria. ~e local•Z<Hl ett el norte del Distrito Fede; al y tos '"unicipios cunu1bado,, del noroeste y noni..te 
"(Corona 1990. o.101), y aunque es cie1to que la Ciud.id ,, IV•éxico na 111nn1enido µnrnacía sobre él, también 
es cierto quo el crecimir.nto nacional no ha hecho más Q• concentrars(; en e~.ta megalópotis. principalmente 
entre 1930 y 1970, décaoas ,1., c¡ran ;iuge económico y"'·'<. se sinh'l con mayor fucrL~ en la Ciudad de México, 
brindando el gouierrio fedi;1al •m inrmmso apoyo a la cr .,,ontración espacial ele la 1m1uslria. 

El dcsarroll•i econ.,rn1co y sucinl del '>aís no · s por 1TH1ct10 i1•tkpendmnte y autónomo en cuanto n la 
evolución de la nac1 .. 11 11tt·<1ca11a sino que C' ;;e desm olio ·.J~t-: pu1111eauo po• "t Llev1m11 de las economias ele! 
prime1 munrlo, ante ta:. <.:11:1lc~ M1·,x11.:o no l.ace má!- qm ,. 1ucuarse a sus dcin~mla•, de materias pnmas y 
prQ(lllctns enerrwllr.us y en este ¡;ontcxto ,irocurars• · la 11n.:¡01cs po~iciones en ta rhvisión internacional clel 
tr;iba¡o (venlaj;1c, cornp:1r.11ivas) 
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Retomando el punto sobre la concentración de la Industria, esta se fundamenta por la extrema 
Importancia de la metrópoli como centro de consumo y distribución, y sobre todo la inversión estatal, la 
dispÓnibilidad de agua potable, energía eléctrica, petróleo y combuslible, etc; "como resultado de este 
programa de inversión dirigidos por el estado, las tasas de rendimiento de los productos industriales fueron 
sistemáticamente más altos en la Ciudad do México que en cualquier otro sitio de la república. 

Sin embrnoo, aunque la localización industrial en el área metropolitana ofreció muchas ventajas 
económicas, lambién presentó graves obstáculos y problemas desde la perspectiva nacional. 

Especificmnenle, "generó todo tipo de dasvenlajas para los habitantes de la ciudad, corno 
contaminación ambiental, largos viajes desde el hogar a los sitios de trabajo, altos costos en los productos 
básicos, etc., y también acentuó las desigualdades regionales existentes entre la ciudad y la provincia" (Ward 
1991, p.47). ' 

Asi las ventajas económicas de la Ciudad de México va11 conformando lm; nuevas ocupaciones, 
tanto Industriales como habilacionales, las cuales tienden a situarse en la periferia por varias razones, (más 
adelante se analizaran), pero por el ramo industrial y do servicios, en el norte, noreste y noroeste las ventajas 
se acentúa por lo construcción ferroviaria México-Ciudad Juárez, para Naucalpan, Tlanepantla y Azcapotzalco, 
y de las vias Laredo y Veracruz, cercanas a ia delegación Gustavo A. Madero y Ecatepec; existe una relación 
entre los tipos de industria que so asientan en las área peri~.Jricas y éstas redes de comunicación, ya que éstas 
últimas agilizan la transportación de bienes de capital y de consumo duraderos y que una porción considerable 
de estas empresas utilizan estas redes y radican en dichas áreas. 

Es tal el avance urbano en la Ciudad de México, .~ue se contemplan actualmente a 26 los municipios 
conurbados al Distrito Federal, incluido en esta lista SaL Salvador Ateneo, que al igual que el resto de los 
m.uniclpios reciente la proximidad de la urbe en todas SUé manifestaciones posibles, contaminación, deterioro 
agrícola, ocupación ilegal de espacios, reducción de la Po: •ación Económicamente Activa (Pi::A) dedicada a la 
agricultura, nula planeación urbana y rural congruente con !a situación y a resolver los problemas que abarca, 
·etc. 
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CUADRO No.2.8 
MUNICIPIOS CONURBANOS AL DISTRITO FEDERAL 
ANO 1990 

A COLMAN 
ATENCO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
COACALCO 
CUAUTITLAM 
CHALCO 
CHIAUTLA 
CHIMALl-IUACAN 
ECATEPEC 
1-tUIZQUILUCAN 
IXTAPALUCA 
MELCHOH OCAMPO 

-·~---·~---------------------
~~"--~-----------NAUC/,Lí'AN 

NEZAHUALCOYOTL 
NIGOLAS ROMERO 
LAPr\Z 
TECAMAC 
TEOLOYUCAN 
TEPOTZOTLAN 
TEZOYUCA 
TLALNEPANTLA 
TULTEPEC' 
TULTITLAN 
ClJAUTITLJ\N IZCALLI 

Fuente: XI Censo General de Población ~(j; '.ie México. 

Por otro lado, aunque esto municipios están inmr.rsos irremediablemente en un medio urbano que va 
en aumento, no se puede arriesgar a asegurar en forma Gate;iórica, que en todos se observan de manera 
similar los mismo cambios, pero en todos es visible que se están modificando y alterando sus condiciones 
agropecuarias y consecuentemente se incrementa el porcentaje de la PEA oc~pada en los sectores secundario 
y tcrci<irio, por elementos globales, por ejemplo la contaminación y la falta de planeación urbana y rural, que de 
una u otra forma y en diferentes grados de iniensidacl afecten a estos municipios consicleraclos conurbados al 
Distrito Federal. 

Los programas de descentralización adquieren cada dia más relevancia, por los complejos 
problemas en la ciudad, y se tian hecho con el fin rJc encauz::ir las migraciones constantes a la ciudad hacia 
otros polos de crecimiento con meclian::is dimensioli~s. y por otro lado lograr una mejor distribución de la 
población a lo largo del territorio nacional; "los esfuerzos más importantes en pro de la descentralización se 
realizaron entre 1982 y 1988, durante el gobierr "J de De la Madrid" (Waid 1991, p.57), pero en algunas 
ocasiones esta conceptualización se sumerge en confusicnes, y estas estriban en lo diferente en que puede ser 
manejado el concepto de descentralización como ocurre al referirse a una devolución total de poder y fincar 
la autonomla del resto de l::is reglones, pero llega '.l maneiarso como una tmnsferencia de recur• os, 
personal y plantas industriales, pero no del poder o capacidad en la tum:1 de decisiones, el punto tora' ·, la 
desagregación de éste poder y que llegara hasta tos mumcipios, obstaculizado por el control absoluto de• 0der 
y recursos que ejercen los gobernantes estatales. 

Indudablemente el fenómeno de la descentralización se generaliza c,c" 1<111hJ1110nte. "La ciudad es, en 
proceso de transición de la industria manufacturera. en donde fenómenos '1.n '"º~ y externos propicia· la 
descentralización por suelo escaso, nitos costos del agua v costos ad1ciona1e,; en que incurre el sector 1 ·ira 
cumplir las normas ambientales; por ello, un núme10 cret'ente de industria~ se trasladan a otros estados·· ·.La 
Jornada 5/05/1994), incrementandose el desempleo on la ZMCM 
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2.3.1 Factores de localización. 

La década de los cuarentas y hasta los setentns la Ciudad do México experimenta un gran auge 
industrial y urbano histó1ico, no sólo a nivel nacional, sino de tod¡¡ Latinoamérica. 

La razón principal del establecimiento industrial y urbnno L"micamente en algunas ciudades ( Monterrey, 
Guadalajara y México) no es fortuita, sino que se debe a la presencia de factores de localización, esto es, a 
factores que definen tasas de oanancia superiores a cualquier lugar del territorio; entre esto factores están la 
tierra, mano do obra, transporte y mate1ias primas e infraestructura, que aprovechados por Jos empresario e 
industriales fortalecen Ja decisión para realizar inversiones en empresas dentro de Jo Ciudad de México y su 
zona metropolitana. 

"El costo de Ja mano de obra en Ja Ciudad de México es considerablemente inferior a Ja de otras 
ciudades del mundo, representando el 17% del salario promedio de Los Angeles, 31% de Houston, 27% de 
Milan y 51% del costo de Seúl. •. 

Por ejempl:>, se explica en la Guía para el inversionista en la Ciudad de México, mientras un obrero de 
la construcción en los Angeles alcanzo un sueldo anual de 30 mil dólares, en el Distrito Federal percibe 2 mil 
453, y un ingeniero electrónico que en la ciudad estadounidense gana GO mil dólares, en la Ciudad de México 
obtiene 17 mil 400 dólores. 

En cuanto a las prestaciones sociales se destaca que son sumamente corr~petilivas a nivel 
internacional, ya que ascienden a 20.44% en promedio del sueldo del trabajador. Se hace incapie que en 
México no existe seguro de desempleo. 

Mientras que en Estados Unidos el porcentaje en prestaciones sociales llega a 40% sobre el salario del 
trabajador. incluyendo el impuesto que paga como seguro de desempleo, en México el porcentaje llega a 
20.44% (5.44% de seguro social, 5% lnfonavil y 2% de seguro de retiro). 

En relación a los predios disponibles para usos indu ,\riales, la Guia par el inversionista en la Ciudad de 
México, se indica por su posición y ubicación privil<:()iada como centro de actividades industriales y 
comerciales más gr<mde del pais, Jos terrenos ;!;sponibles para las industrias en la capital mexicana son 
superiores a los terrenos para usos industriales de otras ciudades del pais" (La Jornada 8/05/1994, p.47); pe:ro 
la ventaja es que todos los terrenos en la Ciudad de México cuentan con infraestructura urbana. y en algu1 .JS 

casos con naves industriales. aquí el precio se determina por el tipo de construcción, tas instalaGioncs y 1os 
servicios como lineas de teléfono, subestaciones eléclricas, pozos de agua, ele. 

Además de estas facilidades que otorga el gobierno. dnslacan los mejores precios de los comh• •es 
(gas, diese!, gasolina) para los industriales, insumos indispens::ibles para lo¡¡rar buenos rendimienlof. y 11 ··s 
ingresos. 

La designación sobre et establecimiento do una compañía. se 11<:r1e a pnrtir de la politica er::in0 c::a 
nacional y sobre las tendencias que deben seguir 1:1s narrones a.ras;io;1s en su ins¡,11pción en el co;,t to 
internacional. Es decir. la deoendencia económica y ' ·cnolóqica de Amcrica Latina, h<Ken que cada pais p;•r::i 
su desarrollo tenga que uhli1.a1 al máximo sus recurf.os (tierra, clima, luerza de trabajo, ele.) participa11<10 •111 
una división inlmm1cional del t1at1a10. Al mismo tie111ro In inturm1c1011illilacion de los mercados 11ncio11;1les 
controlados por las potencias extranjeras, subordina11r1•i la ¡:,laneac1rin dc!I tte~arrollo ele los países pobres a las 
decisiones externas pnra ta industrialiLac1ón y desarrorlo nr.onrimico 

El proceso dn <l<'c.ncrollo en lo> cstmlos lali1105. ''" c:nacte11L<1 poi 1<1 i11c;ap<1c1d.irl económica y tecnica 
de la hurg11esia na~1011:1I. para i111c1ar el despegue de lil i11d11st11al1¿acio11 y es nec1:~ana la intervención del 
cslado. q111P.n as111r1u la r··~pn11•;a1J1lidad de aclivm el r1oc,.~u. 111Pch;1111!• 111v1.•rsi11nn'> y <'rogaciones públir.H<. cm 
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infraestructura y comunicaciones, además de apoyar empresas estratégicas como el petróleo, el acero o la 
minería. 

2.3.1.1 Tierra. 

En incisos anteriores se lw explicado la necesidad de la tierra paru la población trabajadora (vivienda) 
como para las industrias (áreas industrinles), ahora se considera a la tierra agrícola como incentivo para la 
expansión urbana e industrial. 

La expansión de la ciudad, aún que no se ha planeado en los mejores términos (colonias de 
paracaidist::is, destrucción del ambiente, especulación del suelo); es claro que el camino seguido por los 
gobiernos del distrito federal y del Estado de México han funcionalizado la segregación de nuevos espacios, 
declarando zonas para la industria al norte y al poniente de la ciudad y para los habit::intes de ,medios y bajos 
ingresos, hacia el sur y oriente áreas residenciales para las clases pudientes. 

\ 

Aqui el factor tierra tiene especial importancia, y como en cualquier pais la industrialización tiene 
una expresión espacial, en México el desarrollo subordinado al extranjero, aprovecha l<i disponibilidad de 
tierra para construir las industrias (elementos de desorro:lo). Así cuando el país entra en una fase de 
industrialización que se concreta en la Ciudad de Méx' ;o, la extensión de tierras no es limitante, por el 
contrario cuando se saturan los terrenos de la ciudad, se Expanden las industrias hucia la periferia. 

Los fnctores de localización que aquí se considernn e::Mm in:erconectados combinándose para crear el 
medio propicio para las industrias y tas zonas habitacionales. Con el empleo o fuerza de tr<ibajo que no cuenta 
con los ingresos para comprar o construir viviendas en los mejores espacios de la ciudad y por su integración 
en la pauta industrial, han ocasionado ambos factores que sea proclive el obrero de tratar de asentarso en las 
proximidades de las empresas en que laboran y viceversa, las industrias se localizaran donde !a mano de obra 
sea abundante. 

Sin duda, este crecimiento simbiótico es el que prevalece en la zona de San Cris ·bal y Ecatepec, 
mientras que el estado regula el espacio para las industrias; el aluvión de personas invadirá de manera legítima 
o ilegal las áreas desocupadas cercanas a los complejos industriales; el estado deberá erit•mces brindar la 
infraestructura en servicios públicos para la población, evitando que se formen arupos de presión 
(organizaciones populares) entre ósta población paupérrima. 

Por otro lddo la actividad industrial y urbana genera desechos nocivos para el amt . ,, ri 'r<1ndo 
terrenos que fueros rurales y son abandona~t's. El precio de estos terrenos es rr;,,;.,, 11 compü1,, ion a 
los poseidos por las clases media y alta. Por lo tanto la valoración monetariP .iaja, u1. ' la faltH rlr 
planeación urbana comprometida, hacen de la tierra periférica de In ciuri<'rl .o1 !actor clave 1;,, "'" •· 
personas. 

2.3.1.2 Mano de obra. 

No hay incertidumbre sobre que el actual crecimie"'t· ie la CiudnrJ de México se debió y se debe a la 
actividad increíble del ejército industrial de reserva que pued• aprovechar todos los grupos industriales. 

La población en México se concentra entre los 1' y 19 atios; en sí. de manera general µuede decirse 
que la población mexicana es una población joven, pCI" ;obre todo sienrto la ciudad más poblada del mundo. 
la disponibilidad de fuerza rle tr;rt>ajo abundante y jovr ~s un faclor im1i~pcrn.atJle pata la industria 

La poblacu'in "111ph:m1a. por lo antes ' •llncionado "" altamente productiva y reconocida su 
capacidad a nivel rnternac1onal; úste es un al• .. iente para la!i curporacmncs extran¡cras para trasladar sus 
f1hales a In Ciudad ch: Mi•xir:o. <lomJn la abunr1 .11cia de mano clu ohrn, la stllla a nivel mundial entre lns más 
haratns 
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Entonces la industria nacional e internacional mostraran preferencia por asentarse dentro de las 
márgenes de la ciudad, para explotar este recurso abundante. La población de la ZMCM no esta empleada 
totalmente y un porcentaje esta desempleado o subempleado; si ademas se suma la población migranle rural y 
urbana diaria, el ejército industrial da reserva se incrementa: "El desempleo en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México ha oscilado desde 1965 a 1990 entre 30 y 35%" (Serrano 1989, p.28). 

Desde el punto de vista de la economía urbana "todos los empleadores que necesitan de una habilidad 
particular o de un tipo e empleados, competirán entre si para adquirir, al menor costo posible, un número 
suficiente de empleados de esta clase" (Parr 1084, p.36), si os afta la demanda no bajará el precio y si es baja 
la demanda caerá el salario, pero para evitar estas discontinuidades se fija un límite (salario minimo) en 
comparación al salario de otros trabajadores; empero, los mínimos legales en salario generan desempleo o no 
tienen importancia en algunas condiciones en ciudades por cuestiones del mercado donde !je pagan tasas 
salariales elevadas. 

La intervención estatal es directa y esta se reconoce con la·difusión que se hace sobre los rubros 
educativos. Con la incorporación de manufacturas e industrias tecnificadas, la industria requiere de personal 
calificado para estas ramas del sector, y el estado apoyará una estructura educativa enfocada a capacitar a la 
población en estas áreas industriales, tal es el caso dPI enorme auge de las escuelas técnicas, como 
CONALEP, que genera una población joven y capacitada a as demandas de las industria en México. 

Por otro lado, la presencia estatal en el proceso de explotación de la fuerza de trabajo, se realiza 
mediante las organizaciones sindicales subordinadas a las empresariales para mantener bajos los salarios y las 
movilizaciones; también los servicios sociales de mi:nera Indirecta desligan de la responsnbilidad al industrial 
de retribuir parte de la riqueza generada por el obrero y permite el sostenimiento de la industria sohre niveles 
increlbles de explotación de la mano de obra. 

2.1.3.3 Materias primas y transporte. 

La empresa analiza la faclibilic1ad del transporte y las materias primas que utilice para definir el lugar 
exacto en el que se establecerá. 

A) Maieria~umm.11.'i: La localización de una empresa en función de la materia prima que ocupa ·n el caso 
supuesto que empleara sólo una materia prima y que practique un proceso productivo de una f ''. que ~e 
venda en un mercado único se tiene que se establecerá considerando las siguientes ecuaciones: 

Donde, "M" es el lugar donde se produce la materia prima y "C" el mercado único, er ' , , ·. la 
empresa se localizará entre algunos de los puntos entre MyC; si los costos de prod11~ción son id: et <>n 
todas parte, la localización que dará lugar al beneficio máximo será la que .,,;.,: ... -.tl los costos de 1.-,•.,sp1 e. 
Sea Z esta localización desconocida. Si el costo por kilómetro por transpo <1r la materia prima necesaria p.1:a 
producir una unidad de producto final es tm y el costo de transportar un- ,midad de pr1.;;·:"to final es i:·Jllill a te, 
así son calculados los costos de transporte: 

T=tM2 tcCz 
T= (fM-Tc) Mz Te MC 

Puesto que CZ= MC-Mz. 5e elige Z de manera que m111irrnce T. Si IM es mayor que te la r:rnpresa 
minimizará Mz: eslo es, se sitúa 1m M, donde M.z=O. Por el cnntrnrio si el coslo do transportar el producto final 
es superior (Te supcrio1 a TM) el coPticiente del primer término dP.I mie1111iro de la <lmectia de la ecw1ción (:dJ 
tendra signo negativo y la emprcs;i se situará donde rnaxnnicc MC, es decir, en C. donde MZ=MC. Si tm=TC 
los costos sc1án i¡¡unles c11 TCMC. independientemente de donde se sitlla la crnprc~a" (Parr 1984, p.434). 
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B) !ramgo.rte: La localización óptima será donde se minimizan costos de transporte, si hay una distinción entre 
materias primas ubicuas y localizadas, las últimas Influirán en la localización, y el punto de los costos minimos 
de transporte se encontrará en el sitio de las materias primas (orientación hacia las materias primas) o en el 
lugar de consumo (orientación hacia el mercado). "si las materias primas no pierden peso, durante el proceso 
productivo. la empresa se situará en el mercado; si un imput, pierde peso y si su peso es mayor o igual al peso 
combinado del producto y todas las materias primas localizadas, la empresa se situará en la fuente del factor" 
(Richardson 1988, p.44). 

Las economias de aglomeración son superiores a los costos de transporte y tienen gran importancia al 
estudiar la concentración de la economia, la expansión urbana y el desarrollo de reglones polarizadas, siendo 
definitorias cuando la orientación hacia costos minlmos de transporte y trabajo no son los delennlnantes para 
una empresa. El concepto de lsodapana critica aclara m6s el problema: una isodapana es una curva de nivel 
con valores de costos de transporte iguales para una ampresa; si se unen todos los puntos correspondientes a 
los lugares establecidos alrededor del punto con costos mlnlmos de transporte, con costos de transporte 
similares o superiores a los de esta, la curva que se obtiene es una lsodapana, si existe la posibilidad que en 
los lugares establecidos haya transportes con direcciones y sea la tarffa común, se tiene una lsodapana en 
fonna circular. 

Por ejemplo: 

Suponiendo que tres empresas A,B,y C, donde el costo de transporte para cada una de ellas es 
mlnlmo, con una localización que provocara economlas de aglomeración, esta sólo serA deseable si se 
lntersec:tan las lsodapanas criticas de esa localización. 

Con esta figura se observa que la aglomeración para las empresas serll ventajOsa en algún lugar de la 
parte sombreada común a las lsodapanas criticas, siempre que la totalidad del produc:lo pueda ser praduc:ida 
es esos lugares. "Sin embargo, como la producción es m6s barata en cualquiera de los puntos pertenecienles 
al trea sombreada que en las tres localizaciones anteriores, el problema radica en cómo detennlnar et lugar 
prec:lso en que se producirA la aglomeración" (Rictlardson 1919, p.41). En el ejemplo de antb9, es que en onten 
secuencial son tomad1s las decisiones de localización y esto Implica COilas, la aglomerllción ocuntrt en et 
punto que elija la primera empresa; A escogerll un punto cercano a •a•, que delimita con la isodapena critica, 
ya que aqul minimizara la desviación que se ha hecho del costo minlmo de transporte y de igual fonna lo harAn 
B y C siguiendo a A. 

"El transporte requiere esfuerzo e implica costos. Algunos de estos son sufragados por quienes 
proveen o usan el transporte, mientras que otros costos afectan a personas que no usan el transporte: el humo, 
el ruido y otras consecuencias iñiileseables del transporte mecanizado dallan a muchas personas y 1 veces en 
medida t11 que quienes los experimentan están dispuestos a pagar dinero par su reducción" (Rlch1nlson 1919, 
p.113). 



El transporte representa la movilidad de bienes y productos al mercado; se dice que el transporte 
urbano de carga suel3 ser de cuatrn clases: trMico de paso (que no so detiene en lo ciudad), tráfico hacia la 
ciudad (productos do lugares fur.:ra do la ciudad), tráfico desde la ciudad (hacia lugares fuera de la ciud;.id) y 
tráfico de corta distancia (entre lugares dontro de la ciudad). 

"Normalmente el acceso al lugélr rJe trabajo, o a los lugares de trabajo, a las tiendas, quizá a las 
escuelas, a los camino:; buenos y a las ir•stalaciones de transporte p1iblico desempeñaran un papel importante 
en la determinación de las preferencias de localización" (Parr 1984, p:l43-144). 

La magnitud do las redes de iranspoM en la Ciudad de México da pie a que se distribuyan 
rápidamente los produclos, esta es una de las ventajas de la conctmtración urbana respecto de la población 
rural de todo el país; el estado al ejercer la administración de los recursos energéticos: combustible y energía 
eléctrica, detiene o élbsorbe parte de :;u incremento para agilizar la movilización de mercancías, como la 
transportación do materias primas a la ciudad. Sin embargo la corrupción palpable en este faétor, estimula el 
enriquecimiento do transportistas y empicados públicos. ', 

En cuanto a la rnovilizació;i ele la fuerza de trabajo, el estado impulsa un sistema de transporte, con 
recurso del gobierno. El metro es un ejemplo claro de transporta barato y masivo, creado en Jos sesentas para 
reducir el gasto en este rubro por parte de las clases popul;ires. 

2.1.3.4 Infraestructura 

El estado disefia la infrae:;tructura p3ra la obtención de ganancias sustanciosas para el inversionista 
nacional y extranjero. La Ciudad de México cuenta con "buenas" carreteras para la entrada de materias 
primas y productos agrícolas (alim2ntos). un sistema de transporte de gran escala para personas y 
mercancias; infraestructura, energía eiéctrica, comunicaciones, redes de agua potable y residual, además de 
una estnactura educativa adecuada o la politica económica '.lel país. · 

Todos estos factores requiernn para :=u <Jctividad, do una corriente de recursos, In<; cuales en mayor 
porción provienen de las arcas públicas, hacia In consolielación de la industria nacional; este proceso de 
construir infraestructura no sólo tiene el ohjetivo de dar un:i base económica sobre la cual se desarrolle la 
industria y el desarrollo de todo el país, yo que no fn puede negar que las ciudades en paises como el nue~.tro 
son el motor de la economía en st1 tctalidad. 

Pero a pesar ele que os la burguesía nacional la que hace un uso más provechoso de la infr.~ ·c.:r. .ra 
estatal, esta ne muestra reticente u destinar parte de su inversión a crear y mantener la infraest1·1c1 1 y 
únicamente lo hace con las cargas tributarias impuestas por el estado. Aquí se puede mencionar la obl1g H• 

que recae en el estado de crea la infraestructura en ciudades nuevas. con el fin de dar viabilidml 
descentrnlización de actividades. El problema se complica cuando la economía entre en un periodo <.J¡, c1is1>. , 
así el estado no aporta estos incentivos para el industrial se i.;orre el riesgo de la fuga de capitales. 

El estado también participa en la economía con empresas propias (empr•~sas paraestatalcs) ci; 1os 
servicios, industria y comercio; en el caso de las ramas industrialns y d., transtormación estratégicas. curno 
PEMEX, CFE y la Comisión Nacional del Agua y en rubros donde es poca la rentabilidad y que son pnco 
atractrvos a los capitalistas pero ele importancia trascendental en la economía: servicios de transp1Jrte, 
seguridad. cducacrón, desechos solielo5 y líquidos, de .. necesita1án ser atendidos u el único con la capac·ar.d 
económic<1 y administr~liva Ps ni estado. 

2.4 Ventajas y desvenl;i¡ils co1111rnrativa~ en la mutrópoli 

Ya se ll;i mcnc1orwcto romo la Ciml:1d de Múx1co y su :\1ca rnclropolitmm han crecido porque las 
empresas e indu~trr;J<; rt1~lr11t.10 du las economías eln u~cala y 1•x1e111ns qu<• sn derivan de gran tamm1o de la 
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población, de las activiciades y seiv1c1os que ofrece la alta urbanización, la creación de induslrias 
complementarias, disponibilidad de insumos y abundancia de mano de obra, etc. 

Es útil en este punto de las ventajas y desventajas de la urbe, retornar algunas consideraciones o 
definiciones, GUB permitan comprender en forma sencilla el tema, para contar con m:Js elementos para el 
análisis del crecimiento urbano: 

1.- Polo de c~: "Repres:mta un centro urbano por encima de cualquier tamaño o limite arbitrariamente 
definido, el cual despliega una de las siguientes caracteristicas de crecimiento durante un inteivalo de tiempo: 
a) crecimiento de la población (empleos) a una tiir.a maycr a la del punto de. referencia de la economia 
regional; b) un crecimiento absoluto de la población (empleos) mayor a cierto porcentaje dado del crecimiento 
total de la región" (B. Parr 1975,p.48). 

2.- ~Dlru:izru:!a: "Descansa sobre la existencia de relaciones de intercambio reciproco pe}o desiguales y 
disimétricas entre la ciud:id y el campo. La ciudad comercia con el campo y las localidades de menor 
importancia que gravitan a su alrededor pero cada localidad depende més de la ciudad que ésta de cualquiera 
de las localidades en particular. Estas son satélites de la ciudad" (Corona 1975, p.3). 

Soportado en la innov¡:ción tecnológica, entendida la innovación tecnológica como fenómeno de largo 
plazo que se traduce en la ampliación de la capacidad productiva, en este caso, empresa, región, rama 
industrial y que permite incrementar los ingresos vía la ampliación del área de mercado como una 
consecuencia de la reducción del precio de un bien determinado. 

3.- Economias de escala: Son las ventajas para una firma por el gran tamaño del mercado de bienes y 
seivicios, que estimula a la inversión prh«.ida o a las empresas que disminuyen sus costos de producción. 

4.- EllQnQmias externas: Se conocen cuando en cualquiera de sus fases, un proceso productivo obtiene 
seivicios muy diversos o con un costo bajo. 

5.- E.@l1illI1Ífill..filult:ba.nizaii61uu:.Q!lkentracjón: Sen las ver.tajas que las empresas logran con una localización 
común en un gran centro urbano, disponibilidad de servicios municipales, instalaciones públicas como enerqfa 
eléctrica, carreteras, etc; pero con cuota preferente~ además de seivicios especializados y comerciales, etc. 

La urbanización esta asociada con la aglomeración de fuerza de trabajo, pero corr.o ya vimos no tr <la 
es utilizada en la metrópoli quedando un remanente o elccedente considerable y que actua deprim ndo 'S 

salarios. 

6.- E.crul2mla~e.Jocali:z.llci!in: Cuando en lugar preciso se sitúan comp11ñías de ui1a misma rama indust 11, 
investigación científica dispornbio, acceso a trabajo especializado y seivicios. 

Las economía!" de localización prescriben que h¡1y especialización en cada etapa del proceso 
productivo, se mej'Jrn la orgaíli?.ación social del trabaJo, con ello se intensifica la rentabilidad de ta producciun y 
se moderan las pérdidas en r11atcrias primas y trauajo: n;1bilitanJo el surgimiento de un mercado local de 
materias primas y de productos de consumo. finalizando .:stas economías en la creación de infraestructura 
altamente especialilada. 

7.- Eco11omisi~ de.c;.cnn:il•.i'J •1!(!11s:uui: Son eslaboni.mientos entre firmas que no son ntu1es, se encadenar, tJn 
lll• sentirlo iot~nndustri·1t o 111suino-producto, resullando nl1orros en costos de traosportc, energia y cosl'l5 de 
pr•Jducciór1. 

8 - Econorni<1s cu dci;¡lo111crn~1ún Costos que los agentes económicu5 lr<1nsficrn11 ¡¡tocia in sociedad. 
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Considerando a la ciudad como el polo de crecimiento , y a San Salvador Ateneo, como parte de su 
área de inOuencia o hinterland, se puede aseverar que "el crecimiento en un polo podria tender a elevar tas 
demandas de bienes y servicios del polo producidos en su hinterland o región polarizada" (8. Parr 1975, p.79), 
es decir, el apogeo en la ciudad definitivamente tendrá un erecto multiplicador sobre las áreas que 
aprovisionan de fuerza de trabajo y alimentos a la gran ciudad, sin embargo, esto se vuelve más grande y 
abarca no sólo al consumo sino de manera trascendental al producto, que tratará de trasladarse al hinterland 
por los costos altos que se tienen en la ciudad o polo de crecimiento en materia de tierra, trabajo y el 
congestionamiento vehicular y la contaminación ambiental o por cuestiones de expansión de las naves 
industriales. 

Además estos vincules implican consecuencia:; desfavorables para las zonas de influencia, ya que en 
el momento en que el consumidor incrementa su nivel percapita, las compras de bienes con bajo precio se 
harán con importaciones interegionales, provocando el descenso de ciertas actividades del hinterland. 

Para Unikel (1978) "desde ei punto de vista eccnómiM es dor.dc se concentran los factores 
locacionalcs que atraen el establecimiento de todo tipo de empresas industriales, comerciales y de servicios; 
mano de obra especializada, mercado financiero desarrollado, disponibilidad de insumos industriales, la más 
desarrollada infraestructura del pafs, gran mercado de consumo, establecimiento del gobierno federal y de la 
toma de decisiones, cte. En adición existen factores de carácter no económico que favorecen la localización de 
las empresas en la ZMCM. Entre estos se pueden mencio;¡ar las preferencias del empresario y su familia por 
las mayores y mejores oportunidades sociales, cult'.lrales y de esparcimiento que ofrece, asi como la 
concentración de estas y de las instituciones de educación superior" (U;1ikel 1978, p.324). 

Ampliando más sobre la trascendenc: o el papal que esta desempeñando el centro o polo de 
desarrollo, se vislumbra que dicho centro diSPú•1e de ventajas comparativas propias y junto con modernas 
ft.erzas productivas hacen elevar la eficiencia económica de éste con respecto a su zona de influencia (sub 
regiones), este incremento de la eficiencia económica que ahí se vaya observando. Por otro lado este 
crecimiento se bifurca o se analiza desde dos posiciones, hacia adentro y hacia afuera, el primero comprende 
el desarrollo de las fuerzas productivas (tecnologia y fuerzas productivas) creando una base productiva 
particular para esta región o rama productiva y a su vez da lugar a la llamada base económica que define la 
eficiencia y rentabilidad de dicha actividad mientras que el segundo, el crecimiento hacia afuera. condiciona 
una relación de dominación -dependencia con la zona de influencia, esto a través de mecanismos de transición 
del crecimiento economice representado por el comercio. 

En oposición a las ventajas se encuentran las desventajas o deseconomias, que son r " \r>' ·os 
negativos por la concentración y el tamaño de las actividades; entre estas deseconomías estlln. 

1.- Costos sociales, debido a las inadaptaciones de los migrantes rurales a la estructura socit :. "1na. 
entonces por cuestiones de formación cultural, se hace inoperante el sat"·'-, 1·1í:iimo, ya que es una, ,.,, Je 
obra barata y por lo tanto retardan el aumento del poder d•' .,mpr'! ~ J<:tur an l(ls se-• ·:;~,.Js sociales qc1<.: L, .. ,cfa 
el estado, deprimiendo el nivel de la salud pública y la e" "ación ppular. 

2.- Las desigualdades evidentes entre el ámbito nel .rnen! ' urti:1;10 de la Ciudad d~ 1',;c'xico y los remanentes 
de la actividad primaria que se desarrollan en el Dis·nto Fedt:ral 'J la c11enr;¡, (1VI Valle ce México. 

3.- Los derivados de la "composición funcional de la a¡¡lomemción rne!rnp'1til<l'1a, en d <:aso de segrcg;ición de 
grupos sociales por nivel de ingreso" (Corona 1975, p.14). 

4.- Aumento de las fricciones del espacio: Por las grnndes distancin'.; que •;e , ,;corren del trabajo a la vivienda, 
o a la escuela, etc; incidiendo en los costos lle lrnn~portc y "n In ILnlih"l rh• t':.t1,;; ¡;01 el congestionnminnto 
vehicular. 
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"5.- Contaminación atmosférica, y todos los daños que ocasiona n los bienes inmuebles y patrimonio histórico, y 
tan alarmante en la snlud de los habitantes del Valle ele Múxico. 

6.- Escasez de ::igua, porque es necesario deslinar cuar.tiosas inversiones en infraestructura para dotar del 
liquido a una población creciente. 

7.- Desalojo de aguas residu;:iles, que requieren de grnndes cantidades de gasto:; y son perjudiciales para rios y 
lagos, asi como para el suelo. 

a.- Hundimiento en la ciudad por la extracción desmedida de agu!l de los mantos freilticos o la construcción en 
terrenos inapropiados. 

9.- Pago de snlarios elevados, mayor competencia en el morcado y mayores costos de infraes,tructura y otros 
costos sociales, cerno la delincuencia, anonimato individual y el problema de la vivienda. ·. 

Ante esta problemática, llega un momento en que el crecimiento urbano rebasa ciertos umbrales 
poblaclonales y de saturación de servicios sociales, las economias de urbanización e industrialización dejan de 
constituir ahorros en los costos de transporte, además que lss economlas de escala también dejan de 
representar un factor en ta decizión de localización de inversiones. 

Entonces se llega al limite en que las invemione~ del estado p<ira atacar el efecto adverso de la gran 
concentración demográfica y de actividad, para motivar a los empresario, resultan contraproducentes, 
necesitándose nuevas inversiones y estas son las desventajas. 

Lo anterior se ejemplifica claramente con el caso del sistema de transporte público, metro, ruta 100, 
trolebús, etc; que es subsidiado y organizado por el gobierno fede;al para atenuar los gastos que las familias 
proletarias destimm a la transportación en una ciudad ta• grande, además el trnnsporte debe proporcionar 
viajes rápidos para trasladar a los trabajadores en form:i r: cida desde sus viviendas hasta tas fábricas; con la 
expansión de los asentamientos humnnos cada vez más alejndos del centro y de las zonas industriales, y tas 
pérdida pem1anente del poder adquisitivo del salario minimo, para el empresario o industrial tal ~iluación es 
ventajosa, mientras que para el gobierno representan mas gastos en servicios públicos, des¡1e la ;nstrucción 
de avenidas y calles hasta la transportación. 

Hasta hace algunos ailos las rutas de camiones y trolebuses requerían de grandes subsidios para su 
funcionamiento, por lo que de algunos aflos a la fecha se ha incrementado el precio del viaje, au~n11e slr,ue 
siendo deficitario para el sistema público. 

Otro ejemplo, lo ilustra el sector de la salud pública, ya que una población que no se deli1 en s11 
crecimiento, el ritmo con que se construyen hospitales y clinicas en poco tiempo se satura su capacid;... '>r le 
que la mayoría de la población únicamente tiene acceso a estos servicios N - bajos in9resos. Por otro 1(> 
la increible contaminación hace se presenten mayores cifras de er . , , ;..:c.Jad<1>~ ~·)Spiratorias y digestivas c¡1 . e. 
las industrias se observa con la acumulación en pérdidas pr.,· '1~ •:níerrned;irlns de la planta laboral y r· ., lo 
tanto bajando el nivel de producción, lo que es para el g"· ,:,110 r.1:· ••r presión¡_.,. : edificar más centros de 
atención a la salud de las clases trabajadoras menos fav" :cidas. 

2.5 Desarrollo económico e industrial en la zona r .. :;ropolitana lle IJ Ciudad de Mexico. 

El des<lrrollo económico e industrial en Mte.<ico esta transfonnm1<Jn la~; i11c.-is u1banas y rurales ele todo 
el p;ii~. pm11em10 <le esta v111cul<1c1ón con el desa11ollo del pais, que de: 1um manm;i dr>terminante configura el 
espacio urb:ino. E11 cstr apart;ido se harán alguna:. ;iproxin>acioncs sobre et dcvmlir dP. In politica económica e 
111<111slnal de Múxico. flsi como 1.1 polilica urbann q111? se lrn rnanitPst1do en la Ciudad ele Móxico, con el fin de 
tl'nPr una vi~1ón a uro•,so rn(J(!O. clel proceso el<! crer.inwmto ele l;i rn1?tropoli. 
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2.5.1 Los setentas. 

La consolidación de las clases medias y alta después de los cuarenta, la Inversión proveniente de estos 
estratos y sin duda la coyuntura internacional (segunda guerra mundial) son los elementos que cambiaría el 
rumbo de la política económica monoexportadora imperante hasta esa década; así, en los próximos decenios 
se optaría por la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). 

El nuevo régimen trata de cambiar la realidad, con el fin de que sea el estado el que encabece el 
desarrollo económico y social del pa!s; es decir, aumentar los empleos, plantear una mejor distribución de los 
Ingresos y por lo tanto expandir el mercado interno, fundamentalmente de los estratos medios y bajos y con 
ello dar impulso a la industrialización de medios de consumo. Esta definición política, fue en esencia lo que 
más adelante se llamó " estrategia de desarrollo compartido". 

"La industrialización cambió a México de un país agrario· minero; lo transformó en uno i~dustrialízado a 
nivel intermedio y de servicios; de ser un pa!s rural, en otro inminéntemente urbano, con todos los problemas 
del caso" (Villareal 1980, p.202). · 

Aunque en éste proceso se solidifican actividades con menor vulnerabilidad externa, y con mayor 
vitalidad que otras. Entre las nuevas destacan las productoras de bienes no duraderos como la madera, cartón, 
papel, petróleo y derivados, vidrio, cemento, minerales ne ,nctálicos e industria básica de hierro y acero; estas 
tuvieron gran apogeo que aumenta el dinamismo en ,,;·eas relacionadas a bienes de capital (estructuras 
metálicas, carrocerías y autopartes) favoreciendo :;u competencia y la exportación, se produce así la 
diversificación de la estructura productiva y de la induEtria nacional. 

La crisis de los sesentas se agudiza nuevamente en estos años; no hay divisas, aumenta la deuda 
externa, el problema del déficit fiscal, la inflación y en sí la contracción económica; se reducen los resultados 
que se pretendían con el reformismo en la polillca económ:;a e industrial. 

Además "la inversión pública carecía de recursos financieros que pudieran ser el cimiento de la 
econom!a, y la Inversión privada se mostró reticente a participnr en esta política, incluso oponiéndose a que el 
gobierno tomara medidas para descentralizar la inrlustria del Valle de México y sus zonas aledañas" (Green 
1984, p.81-82). 

Pero a pesar de esto el estado confirma l;i formación de parques y ciudades industriales en distintas 
regiones del pa!s; se impulsó la agroindustria y se inició la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas. 

Con la política de contracción económica ··'º aminoró la presión de la deuda externa, disminuyeroro las 
importaciones y la inflación; además es importante porque se sanean las finanzas públicas y se aumenlar• los 
gastos públicos y los salarios pero la inversión privada continua descendiendo. 

"El régimen de Luis Echeverría (1970-1976) rec<moció explicitamente desde su campaña elector. la 
necesidad de elevar la competitividad de la industria mexicana en el exterior y el rezago social acumularK El 
proceso industrial comenzó a concebirse no sólo cr;rno ar:umulación de capital, sino como parte de la poi >ca 
económica que debía atender la escasez de divis·1:; que amenazaban la no competitividad y el descrn· ieo 
creciente y la concentracion urbana y del ingreso" (V.llme!l; 1980. p 220). 

En 1971 se da una rnpt:.ua del :;ístem11" .,rn mternac1onat y el 1973 la crisis petrolera. En "..1< :•;o 
se incrnmentri la protecc1cin a 1.1 mdustria y el gob1em• . e ril r.ndcudrimiento externo (7070.4 millonr efe 
dólares) npoyatfo en el potP11r.1al pc>troleio (Y a la lailJ'1 s•11e ·1 a l<t ecnnomía 11.1cional a un sólo recur~" el 
petróleo) uslC! proyecto industrial incentiva la apariciun en M<'x1co dula mctustria maquil;idora, se rcglampnt·1 la 
inversión del exterior y sn cJpoya a la inclustria para In oeneiación tic ~u propia tur;nolooia. · 
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El gobierno siguió subsidiando a los grandes umpresas mediante la venta de medios de consumo y 
producción a precios preferentes (baio.s) para estas, ademés la infraestructura gubermimental y la carga 
tributaria mínima siguió favoreciendo a estos grup:is. 

La situación dificil por la que atraviesa la economía nacional (no logró la distribución del ingreso y por 
el contrario lo concentró más) afectó sobremanera a la industria mediana y pequeña, observándose una 
increiblc concentración de capital por olgunos sectores financiervs agrupados alrededor de los bancos, y a 
través de los mecanismos de las instituciones financieras realizaron provechosas acciones de compra-venta de 
empresas y de acciones industriales, comerciales y de smvicios; entre estos grupos están CONCAMIN y 
CONCANACO. 

Para atenuar los efectos de la crisis, se promulgó un sistema de regulación de precios y de adecuación 
fiscal, un control más estricto de las importaciones y dar impulsci a las exportaciones, el probl!Jma fue que el 
poder de los grupos capitalistas no izó más que aumentar los subsidios por las exportaciones. 

\ 

El final del sexenio de Echeverria muestra un claro estnncamicnto de la economía y aunque disminuyo 
el déficit del gobierno, la deuda externa se incrementó en 19.6 mil millones de dólares, siendo inminente la fuga 
de capitales (10 mil millones de dólares). ante lo cual el gobierno tuvo que devaluar el peso hasta un 100% y 
se estableció un convrmio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para moderar los salario y el gasto 
público. 

"A finales de ·1976 y principios de 1977 era evidente una ruptura en el modelos de desarrollo mexicano; 
la actividad económica e::perimenta la recesión más profunda en la historia reciente del pais; la inversión 
pública y privada estaban frenadas, el desempleo se encontraba en ~scenso, la inflación subia, la fuga de 
capitales era pronunciada y el peso comenzaba a flotar de manera regulada por primera vez en las últimas 
décadas" (Garcia 1988, p.66) y para 1977-1979 !:e mos; -ó una reincorporación en cuanto al patrón de 
acumulación, sobre todo acumulación privada, ya que se ca .. taba con mano de obra barata por la ca ida de los 
salarios pero no se dio la estabilidad de precios. Se dice que esta recuperación se debió al apoyo 
gubernamental a industrias estratégicas como el petróleo, automotriz, etc., sin destinar porciones similares para 
las actividades primarias como la agricultura y la ganadería. 

Por último en los setentas en base al proyf'cto de desarrollo industrial, se da prioridad al desarrollo 
regional y a la descentralización industrial sobre la sustitución de importaciones como metas de la política de 
industrialización y se apoyan algunas laye::; como: 

A) Exenslones fiscales estatales para el establecimienlo y expansión de la industria (ésta ley se abro•Jó en 
1954), lo que hay que mencionar de esta ley es que, "la eliminación de las exenciones fiscales en el Distr' 'J 

Federal no ayudan en nada a la descentralización de la industria en México, porque las industrias simplemer ,, 
se asentaron en los municipios del Estado de Méx:<:o colindantes con el Distrito Federal que seyu. •l 
ofreciendo las exenciones de impuestos (por eje.nplo. Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlan, Tultillan " 
Ecatepec)" (Hardoy y Mosovich 1975, p.314). 

8) Ley de industrias nuevas y roecesmias, exencionF'; de .rnpuestos para las que tienen importancia a nivcel 
nacional. 

C) Fondos de oarantia y fomento a 1:1 pequeña y rnecf•dna industria, se otorgan créditos a ciudades cc.11 
potencial industrial y se rnarr1i11a de estos criterios al D1strilo FedernL 

"Las tres leyes 110 se concibPn dentro de 1111 plan naciorml, aoecuam.lolo rnás a las situaciones 
económicas pnrticulwr> y en l<'mninos generales han sidr> mtls curativos antes qufl p11~venlivos" (M. Lavell 
1975, p.339). 
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Después d<:J la de·Jaluación do 1976 cunndo México suscribió con el FMI un acuerdo de facilidad 
ampliada que seria vigente hasta 1979, en el se ncordaba reducir el déficit del gobierno, utilizar mas recursos 
del extranjero (d<mda externa) y I¡¡ emisión primaria de dinero, adein<'Js liberar ¡¡I mercado interno (eliminar 
subsidios y un estricto control sobre :os precios) y al mercado externo (anulando subsidios y aranceles a las 
importacione:> y exportaciones) y menguar I¡¡ participación del ¡¡obierno como agente económico. . 

En éste periodo no su pusieron en marcho las medidas aprobadas con et FMI, ni la liberación del 
mercado, simplemente porque los recursos provenientes del exterior. por concepto de Ja deuda externa y las 
divisas del petróleo, forjaron Jos instrumentos financieros mas para la racionalización del proteccionismo que 
liberar al mercado y so dio una inversión pública. En cuanto a la economía, se destinaron fuertes cantidades de 
recursos hacia la industria del petróleo. 

Si la JSI no estimuló Ja generación de empleos, fu~ por su dificultad para avanzar a la articulación 
intersectorial. Esto es, Ja débil relación de la industrio con los sectores agricolas y minero, no permitió explotar 
potencialmente el empleo productivo y utilizar mejor la dotación d<i recursos del país" (Villareal 1980, p.204-
205). 

2.5.2 Los ochentas 

Esta década es reconocida por el "boom" petrolero que provocaría toda una reforrnulación del proceso 
de desarrollo del p<1is. 

Si partimos de Ja exportación petrolera, por la coyuntura internacional por Jos precios altos del recurso, 
no sólo modificó Jos acuerdos susc.ritos con el FMJ, sino que se pensó en el petróleo para destinar recursos a Ja 
Industria y a Ja empresa paraestalal como cimiento ele este proceso. Con ello se pensó que se obtendrían Jos 
recursos suficientes para revitalizar Ja estructura productiva y económica del país, y aunque el gobierno se 
preocupa por brindar sistemas completos de estímulo~. pre• ;'Js bajos por enCJrgéticos, apoyo fiscal y protección 
arancelaria, para obtener el máximo provecho del mercado , otrolero. La cuestión es que la revilalización no se 
antecede de las reformas estructu1 aJes en la economía y do un proyecto estratégico general, rara encauzar y 
consolidar esta nueva estructura económica a un diferente nivel de desarrollo y al final \l'l pni¡diza los 
problemas de desequilibrio regional y sectorial y de crisis económica y de endeudamiento ext(Fno. 

El gobir.mo maneja una diferente orientación de l<i inversión pública con el objeto de le:;centr: .• :1zarla y 
coordinarta hacia puertos y zonas fronterizas a las actividades industriales, esto se e·. acrutaria con la 
construcción de nuevos puertos y transportes. Por otro lado, se crean proyectos paraeS' · ,1 .. s para atraer 
inversión privada y social, como fue la petroquímica, siderúrgica, electricidad y petróleo. .: ,, 1n°1 ·,era se 
tomo la decisión de hace depender a la economía nacional del petróleo. 

En los acuerdo con el FMI fueron aceptadas sus mcdificaciones porque .:n favorab:. " " :os pm .. 
desarrollados; en este caso Estados Unidos, que se encontraba en rece•'· 1 y n·!cesitatlá co. ·ir ':" 
mercados dinámicos para su proclucción y sobre todo tener más fuente~ JMa captar petrólc.ri; y ;o . ~ larg. 
tal posición daría Ja pauta par que F.:> redujeran Jos precios de Jos hidrocart- s. 

La dependencia que ahora se haría de Ja economia nacion· en base a Jos recursos petrolíferos, f!J•' 
impresionante y al iniciarse el "bomm" petrolero "le dieron iw·' .• icciones a PEMEX para qu~ aplicara U'l 

proyecto de expansión aceleratló do tal manera qur narn 1<l' -. ia producción do petróleo crudo alcan:!ara fa 
meta de 2.2 millones do bumles diarios. de Jos e ·~ ~e <:xportarín Ja rnitad, 011 duplicar su capacidad .w 
refinación y triplicar la prorJucción petroquimica bás1 :1" tSzéke1y 1993, p.14). 

Se hizo la plane;.ch'u1 del 1L·sto de la econon: .. • :n tJHsc a los planes pelroliferos. como el Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial (1~l79J. el Plan Global dn ún":urollo (1980). el Provrmna de Energía (1980) y el 
Sistema Alimerr1<1rio Mexicanr) (l'l79). El pri111"r" propuni¡¡ "vano:. mcm1fiv'1s !illrn; como la devolución de 
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lmpuestos y los subsidios con el objeto de que se incrementaran las inversiones del sector privado 
especialmente fuera de la Ciuclad de México y dP. otras árcDs u1bDnas importantes" (Székely 1993, p.71). 

El desarrollo petrolero seria crucial en la política económica del país, entonces se paso de una 
política de industrialización sustitutiva do importacione:;, por la política exportadora de petróleo· para el 
crecimiento económico. 

"Es importante aclarar, sin embargo, que no es· adecuaclo hablar de una petrolización en México, ya 
que la producción de hidrocarburos representa entre el 10 y el 14% del PIB" (Villareal 1980. p.225). En 
consecuencia, resulta más acertado hablar de petrodependenciJ externa, es decir, de la utilización del petróleo 
como un instrumento de ajusle del desequilibrio externo y de apoyo al crecimiento. 

Para el gobierno, esta nueva pol:tic¡¡ supone un¡¡ política de producción para eficientí!r y hacer más 
competitiva la planta industrial naclonel y al mismo tiempo frenar la caída del empleo y la producción y 
establecer un arancel a la importación con una protección nominal iinplícita. 

Se plante una políticD de 1eguiación de precio!: "en términos generales la política de precios y tarifas de 
los bienes y servicios producidos por empresas públicas tuvo dos directrices: a) orientar los subsidios a 
actividades que estimulen o distribuvan el ingreso, y b) libnar los precios y tarifas en forma gradual, de manera 
que no fuera desalentada la producción ni se propiciara in .ación" (Villareal 1980, p.227). 

La acción salari:il gubernnmental fue la conte1;ción salarial desde 1977, con el fin de detener la espiral 
inflacionaria; el problema fue pérdida del poder adquisitivo del obrero, para lo cual el gobierno tiene que 
conceder que las organizaciones sindicales negocia7an ::iarticularmente los salarios y prestaciones; además se 
coordinó esta política con la de fomento al empleo. 

Aunque se rcDlizmon ulgunos esfuerzos parn des .nar mejores niveles de bienestar a la población, el 
rezago acumulndo y el incremento de la población restringieron a que la mayor parte de la población de bajos 
recursos gozara de mínimos de bicmcstar en salud y educación;:m cuanto a la formación de capital, el gasto 
público se orientó a las empresas puracstatales. entre las que destacan PEMEX, que se rnantenia como el 
agente estratégico para superar la crisi:;, favorecer la creac ón de empleos por su efecto muitiplicador a toda la 
economía na::ional e incrementar ingresos fiscales 

Sin embargo, ni las divi!:as clel petróleo y sus secuelas multiplicadoras lograron evitar la c· ~ de 1 'l82, 
donde se evidencia el nulo crecimiento económico, la inílación de 100% y el déficit en la balanza t ·c1 ,• ·.:e 
manufactura (aumentar las importaciones y export¡ii:iones o se estancan o crecen muy lento). 

Las décadas de los setentas y ochentas so.1 las que sin precedentes elevan la dE«Jda extern;i a · 
históricos; el lastre para la econcmia nacional es ur: se·Jero estancamientc'. por el pam· .ie servicios, tl<'[I<.. Jo .. 
utilizar el 6% del PIB pRra se;vir a la deuda. "El se1vicio de la df ,..i 0xte111u ha Implicado: redu.:ir el 
coeficiente de inversión a 18%, f1enando el crecimi1mto y obligando a u" ajuste rccesivo; la transronnach.:n de 
nuestro ahorro interno en exportación para servir a I?, deu.la; ·y, ante ID t. ''" ;, . .,,rs1(,'l para entrar de llPno y 
de manera efectiva a un proce!;o de reestructuración {mu ;iliznción indu,.:r;.il. se han utii1zado a la devaluación 
real como un instrumento del proceso. lo que ha su v 'Z ha dado origen, ¡;or ser el tipo de cambio el precio líder 
de la economía, 1 la inllacion ele estos e inercial. El p1uce50 111flacionario a su veL ha otiligado recurrentemente 
a instrumentar 11clitica·; dt: es«1b11ización recesiva" (V11l<1r•:al 1980, r.231). 

Para met1iado:; <le los ochentas ya se han impltcadu las mmHs d" lfl sicfert"t1c¡1ca. la petroquímica b<isica 
Y secundaria v han a~c<'ml:do las m111as de las libras 'i1ntética!> y .. ., manl1e11en las ramas textiles y lle 
conlecc16n. pe10 <:s v1 ,,111" 1111 ch•liililn1nie11lo de l<h in1i11~.trias de 1J1.:11ef, di: r.ap1lal y de la industria 111etal 
mntúltca; igualmcnto '·" <'Sl1111uló la incluslti;ilizacion dPI 111"1cmlo 111• ·1110 junio r.on la política de protección, 
con lln principiu anti"x1•n1ta1!'i1. !l!!;ulló la poca prc~e11ci;1 cJcl M·clo1 111tlustri:il c·11 los productos de exportm:ión. 
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Lo limitado con el exterior se compensó con la e>:portaciún petrolera. De 1982 a 1987 la etapa de sustitución de 
Importaciones en donde las de tipo manufacturero sustituyen a las provenientes del petróleo y bienes primarios. 

Con la caída de los precios del petróleo, se redujo la primacía de les e>:portaciones petroleras por abajo 
de los no petroleros siendo el sector rmmufacturero el más dinámico. 

La polltica de racionalización a la protección ¡¡ p<isado ahorn a un objetivo de reducir la infl¡¡ción, aquí 
se inscribe la estrategia antiinflacionaria y la apertura comercial con el exterior instrumentada en 1988 (pacto 
de solidaridad económico) para este objetivo se restringe el arancel a la exportación a 5% y en sí se elimina 
cualquier arancel a las exportaciones. 

Los problemas estructurales de la industria son innumerables, pero se pueden resumir en los 
siguientes: 

1.- Dependencia e insuficiencia del desarrollo tecnológico; tecnología industrial apropiada a la planta Industrial 
y vínculos entre centros de investigación, centros educativos y empresas. 

2.- Organización industrial poco eficiente; no se h'1n aprovechado las economías de escala y no hay 
articulación entre empresas de distintos tamaños. 

3.- Concentración industrial excesiva, alrededor de los gr;: .des centros de consumo, generando deseconomias 
y costos sociales elevados 

4.- Rezago en infraestructura, i:obre todo moderna en carreteras, transportes, telecomunicaciones y parques y 
puertos industriales. 

5.- Desempleo recesivo y desempleo estructural; el re1 '.lslvo se manifiesta en la etapa recesiv<i de la 
economía, es decir, la baja creación de empleos en compt cación a la población disponible y el estructural es 
producto de la mala articulación entre la industria y el resto r.e la economía. 

6.- Rezago y retroceso en el sector de bienes de capital, impide reestructurar un proceso de modernización rle 
la industria, por desarticulación intraindustrial. 

7.- Débil coordinación de los agentes productivos, los cuales incrementan la competencia al inter.or d< ·d 

economía mexicana y con el extranjero que en realidad es el contexto en el que se debe competir. 

En este marco la economía mexicana se inserta y desarrolla, donde la crisis económic11 interfiere en 
los procesos industriales y de desarrollo económico.también la inversiones nacionales y extranjeras se definen 
a partir del contexto general de la economfa mexicana: "asi las nuev<is inversiones de capital provenientes de 
las economías centrales iniciaron un proceso de participación y virtual control de los mercados lat1 os. 
produciendo Internamente y mediante la instalación de subsidiarias de las grandes corporacir_ -:es 
internacionales, los productos industriales que antes se irnportaban. fenómenos que adquieren un signif•c ·io 
especial al modificar la relación de independencia; las relaciones típrcamente comcrci<1les se transformr.. ,,n 
una vinculación que se manifiesta primordialmente en el orden tecnológico-industrial" (cita p.176). 

En todo éste contexto. lns políticas del estado para coordinm un desarrollo más equilibrado en trn ·~I 
pais. no produjeron los re!>ullados esperados. es decir. las política<> de parques y ciudades industriales q1 el 
gobierno adopta para promover las creación de empresas y compaiiias f<1bnles en l<Js zonas del pai!> •in 
menos industrialización se µlilnteilba 1educiria las de<;ic¡11aldades ieoio11ales. s111 ell\bargo. como se pu "'' 
obse1var imrcamente la región centrcH'ste del pais fue la más industrializ¡¡¡J;¡ dwante li! década de los seti,1.i11~ 
y or:llentas. 

CUADRO No 2.9 
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STEMA URBANO NACIONAL (SUN): TENDENCIA DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 
llCM 1950-1990 

:RIODO INTERCENSA'- TCAZMCM 
•50-"1960 5.1 
·60-1910 s 1 fSTA TESIS '40 
'70-1980 ú S'"l; I~ DESE 
~-- ··-- o.e •• ,)¡(¡)~ U.LBIBLIOTECA 
1ente: Datos censales correspondientes. Clilculos propios a base do las poblaciones de las ciudades y zonas 
1 SUN propuestas En el Pla11 de Desarrollo Urbano Nacion:il 1990-1994 (Ga1za 1990) 

"La zona más inclustrializada y poblada del país es lii región V (centro-este) constituida poi el Distrito 
:deral, el Estado da México. Puebla, Queretaro, Tlaxacala y Morelos. En 1960 al iniciarse la etapa 
perimental del conjunto do parques y ciudades indusl1iales, la rogión absorbia 57.0% de la ínélustria nacional 
31% de la población total. Ui! cuarlo de siglo desriués en 1985 él primer porcentaje se redujo a 52.!lo/o y el 
gundo cambia ¡¡ 36.4%, ir.sinuando que ante la disminución de 4.2·unidades porcentuale:i en industria y el 
mento en 5.4 unidndes en pcblación, el sector terciario infonmil 'J formal debe haber experimentado un 
~remonto sionificalivo que explique la atracción de población. S<)<J como fuere, la rngión produce más de la 
tad de los productos fabriles. Es rle gran relevancia p¡¡ra entender la emergencia de un conglomerado 
~galopolitono seiialar que la p::irticipación regional se deriva e:(clusivamente de una drástica caída de la 
portancia del Distrito Federal y q11e todos los otros e5tados elevan su participación industrial" (Garza 1990, 
3GB). 

5.3 Los noventas 

Los dos periodos antes desc¡ltos, bosqu1}jan el modelo económico adoptado por el gobierno, el cual 
mta las bases pilrn foment:ir el desarrollo del país priorizando la industrialización y principalmente las 
~nufacturas sobre el sector arJropecurnio, apmve::hando las facilidades para la inversión y los b::ijo& costos de 
; insumos y materias primas que los inversionistas r:ecesit::in. 

En lo que va de e~ta década el gobierno salinista orienta su política económica e industri::il bajo el 
Jyecto neolibaral plmilcé!du denlro de la nuava inter¡ración mundial, on la que México está inscrito. Esta 
egmción mundial, ol.Jvi:imente perrnea a toda la economía mexicano, y con base en ella, el gobierno de 
1linas define los progr:imas ~ proyectos para encauzar el desarrollo nacional. 

El prot>lema es 4u~ con la introducción de México a los mercados internacionales con el Tratado de 
lre ComerciD (TLC), el país, por l;:s marcadas diferencias económicas con los países de Norteamérica, no 
idrá un cr·;cirniento equit!brado en :odos los sectores económicos; esto es, la apertura comercial so ha 
3ncjado corno la ci;culación ·.le b;enes y seivicios ~in ningún tipo de barreras arancelarias, entre los tres 
iscs. Sin embargo, las condici:m"?S en que se produce y el poder económico de Estados Unidos y Canadá, 
e.en la compete11cia desigual debido a que estas naciones producen a menores costos tanto bienes como 
ivicios, lo cual los vuelve ampliament<J rentables, mientras que en México que no cuenta con una base 
~nológica y económica par ~1 llacer frE'nte en todos lo5 sectores económicos en los mercados internacionales. 
rán sólo algunas rnrnas o acti\· id<ides económic<Js las beneficiadas. 

La nolitic:i ecu11ómica pam los noventas, en lo que respect;i a las actividades anropecu;irias. se hnllan 
!ancadas en una aguda crisi~ ; pero lo más grave es el rubro de básicos, y en México como en muchos 
ises del mundo, In producción dn nlimentos está vinculada con Jos cuestiones de seguridad alimentaria. 
berania y desarrollo interno: empero, el pais .~on la apertura dul mercado en el ramo de los bí1sicos es el mjs 
lpeado. de!Jido n l<i r:ioca intención que se ha tenido en desmrollar el campo mexicano en cu:inlo a 
mentas; no asi en los países de fatados Unidos y Canadó donde el sector primario es considerado para el 
·smrollo nacional. 

FALLA DE O~\G~N ·¡9 



México con la firma del TLC, en cuanto a producción agropecuaria y sobre todo en básicos, no podrá 
competir, porque se requiere de un sector rentable y capitalizado, que debió haberse impulsado desde hace 
varias décadas, ya que, "la competencia agropecuaria entre dos o más naciones está fundamentalmente 
determinada, por su grado competitivo de desarrollo tecnológico. por su provisión de recursos naturales y por 
sus politicas de fomento rural que apoyan o clesestimulan la capitalización ele las granjas" (Correa 1992,.p.12). 

En Estados Unidos y Canadá, se destinan granc!es i;wersiones para investigación y desarrollo 
tecnológico, además se diseñan políticas de protección y fomento ¡¡ Jm; actividades agropecuarias, como son 
los subsidios; estos han provocado que se logren niveles productivos altisimos en comparación a otros países. 

Indudablemente el sector primario, establece las basas para un des;mollo generalizado en toda la 
economla nacional, pero en México, no se han preocupado por incentivar un desarrollo del sector primario a la 
manera en que se ha hecho para el sector secundario y terciario. Por lo tanto, pensar en UIJa competencia 
comercial paralela entre Estados Unidos, Canadá y México es utópico, porque los rendimientos y costos de 
producción que los caracterizan son insuperables. En este sentido, "la enorme brecha en productividad se 
deriva, en primer término, de las cuantiosas inversiones en investigación e innovación tecnológica realizadas 
en Estados Unidos y Canadá en muchas décadas, en las cuales han incidido decisivamente tanto el gasto 
público como las politicas de precios y subsidios, que al garantizar la rentabilidad de las granjas han favorecido 
su capitalización y tecnificación continua" (Correa 1992, p.12). 

Soslayar la importancia estratégica del sector primario , es algo sumamente delicado, pero la falta de 
apoyos y estímulos al campo se muestra como el proyecto económico del actual régimen; además la 
relevancia del sector no sólo radica en la seguridad alimentaria, sino también en el eslabonamiento sectorial, 
es decir, entre la producción agropecuaria y el resto de los sectores de la economía, hacia adelante - materia 
prima- como hacia atrás -producción de insumos para el campo en forma de fertilizantes, maquinaria, etc.-; a 
todo esto, no se ha considerado ampliamente que, "en la mayoría de los paises de Amér¡ca Latina existe una 
dependencia creciente de la política sectorial respecto de las variables macroeconómicas. A medida que la 
agricultura se orienta al mercado y se intensifica, utilizando insumos, tomando créditos y volcando su 
producción a los mercados comerciales, su resultado económico y su comportamiento pasan a depender de 
precios de bienes y servicios (tasas de interés, tipos de cambio, tarifas, Insumos, etc.) generados en otros 
sectores de la economla y por lo tanto no dependen de las politicas agrícolas, a pesar de que a veces esas 
variables tiene mayor influencia sobre la agricultura que las propias políticas sectoriales" (Cirio 1987. p.17). 

Por todo lo anterior, México no tiene la capacidad económica, productiva y tecnoli"1 
frente a la entrada de productos agropecuarios del exterior, porque muchos son más •J,_, 

nacionales. 

1 µa: '· -,cer 
·'-' qli:.~ ¡'\..: 

Esta situación no es reciente, se ha gestado desde las décadas anteriores, orientadas a dar aug1· 
industrialización del pals más que a la producción primaria. Esta tendencia a la industrializadón y poi su pt sto 
a la urbanización no estuvo ni está apegada a un planeamiento adecuado y congruente de las wnas 
económicas que brindan las mejores condiciones para su desarrollo; el ejemplo más claro es que 1inicamtmle 
en algunas ciudades se concentró en mayor número de blustri1s y población (Ciudad de México, Guadal[1jara 
y Monterrey y sus respectivas zonas metropolitanas) y .an cre. :ido a tal grado que su .ontrol actualmente es 
casi Imposible. 

Bajo este esquema, las política gubeman.entales en mate1ia de i• .ustrialización manejaron et 
establecimiento de parques y ciudades industriales, q11e w, lr;gro activar c:i1 ,sarrollo industrial a lo largo y 
ancho del país; por el contrario sólo algunas entidades fwkr.Jtivas y en ª'' nas ciudades, se aglutinaron las 
industrias fabriles: do esta manera, "el desarrollo econó1P·1:0 rJe Méxir.o .. 11 el siglo XX se ha distribuido en 
forma muy desigual. As1. la acelerada industrialización oc11111rla de 1941 ; . t 980 se concentró mayormente en la 
Ciudad de México. elevando s1g111flcalivamente su pa11irip<1ción r:n 11. industria nacional. de 28.5% en 1940 a 
48.0% en 1980" (Garza 1990, p.665). 
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Es asicomo en la.i)resente década, el mayor porcentaje de industria y población se loeallza en la 
reglón centro del pals, mientras que otras reglones como el sureste y noroeste están menos pobladas; esto es 
resultado directo de la Inadecuada planeación gubernamental que agrava las desigualdades regionales. 

La región centro-este, como se ve en el cuadro siguiente, es la más industrializada del pals hasta la 
fecha. 

' 
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CUADRO No.2.10 

MEX1co: PARTICIPACION EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL (PIBI) POR REGIONES y 
ESTADOS 

~:~ ~~~,- ;~~ ~:".::-;,~ .. ;~.~:;:~; ·~~:·1 
I
Region 1 5. 71 5.33 4.85 3.98 24 3 27 21.3 1 
Baja cautimia 1.70 2.os 1.75 1.88 4 2 6 4.7 
Baja cahtimia s. 0.15 0.17 0.14 0:10 2 2 1.6 
Nayartt 0.20 0.58 0.64 0.25 1 2 1.6 
Slnaloa 251 1.24 1.02 0.90 2 2 1.6 
Sonora 1.15 1.29 1.30 0.85 1!'1 15 11.8 

¡
Region 11 
Coahuila 
Chihunhua 
Duran ge 

~
..,a";~~=~otosl 
Region 111 
Tamaullpas 

~
N;;;.~;~:mes 
Colima 
Guanajualo 
Jalisco 
Mlchoaciln 

1Región V 
¡Distrito Federal 
IHldalgo 

!
Estado do México 
Morelos 
¡Puebla 
,aueretaro 
1llaxcala 

l
1
Reg10n VI 
,Chiapas 

¡~:~~~º 
1 

Re~ión VII 
Tabasco 
Veracruz 

n ... glón v~n 
('<tmJX'rrin 

Qumtan.1 Hco 
Yucatan 

6.36 
4.57 
2.12 
0.60 
0.07 
1.00 

11.49 
1.56 
9.93 

6.14 
0.27 
0.16 
1.52 
518 
1.01 

57.02 
40.37 

1.30 
11.09 
0.68 
2.64 
0.39 
0.35 

1.16 
0.20 
0.36 
0.60 

6.65 
0.12 
653 

1.47 
0'.113 
000 
111 

6.91 7.63 
2.92 3.22 
1.75 1.86 
1.04 0.97 
0.22 0.16 
0.93 1.40 

11.26 10.82 
1.72 1.54 
9.54 9.28 

11.19 11.07 
0.28 0.42 
0.17 0.15 
280 2.23 
6.69 6.69 
1.05 1.38 

56.48 57.22 
32.21 '9.25 

1.50 2.31 
17.52 18.78 
0.61 1.08 
3.14 3.64 
0.92 1.46 
0.38 0.50 

201 2.27 
0.75 0.99 
0.49 0.42 
0.77 066 

5.43 .;;¡4 
0.36 0.42 
5.07 4.52 

1.39 
026 
0.06 
1.05 

1.20 
o~~ 

0.06 
092 

9.25 
3.00 
2.47 
1.44 
0.16 
2.10 

12.14 
1.65 

10.49 

'·1.12 
0.93 
0.13 
3.37 
8.57 
1.12 

52.84 
24.33 

1.94 
19.68 
0.98 
3.61 
1.79 
1.31 

1.56 
oc1 
J .IO 
085 

516 
0.68 
4.50 

095 
018 
o 11 
0.b6 

20 
7 
11 

2 

13 
7 
6 

13 
3 
2 
1 
6 
1 

25 

4 
11 
1 
4 
(¡ 

4 
1 
3 

B 
J 

2 

2 
o 

3 
1 
2 

4 

3 

4 

22 
7 
11 
2 
2 

16 
8 
8 

17 
3 
2 
4 
6 
2 

2 

5 
11 
2 
4 
G 

4 
1 
3 

g 

17.4 
5.5 
6.7 
1.6 
1.6 

12.6 
6.3 
6.3 

13.4 
2.4 
1.6 
3.1 
4.7 
1.6 

22.8 

3.9 
8.7 
1.6 
3.1 
4.7 
o.a 

2.4 
08 
0.6 
0.6 

3.2 
o.a 
2.4 

7.1 
2.4 
1.6 ! 
3.1 1 

El mi1ne10 •.le pmque y ciuciades· industri11los en Mcxico en 19136 es do 130:· Sfn embargo, 110 fue 
pos1LhJ rccoh!..tar lo:; c.ueslio1111rio:; del PI Mexicali. 'PI Mexi~ai10s y CI S11hagl'u1, por lo que el presenld 127 
PlllQUllS. 
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Fuente'.-EI PI para 1960 es de Kirsten A. Appdini un "Producto Interno Bruto por entidad federativa, 
1900, 1940, 1950, y 1960, El Colegio de Méxlco(mlmeo)(s.f.). El PIBI para 1970 y 1980 fue turnado de INEGI, 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estnictura económicas regional PIB por entidad federativa. 1970, 
1975, 1980, México, 1985. El PIBI para 1985 es de tNEGi, "Prod11cto Interno Bruto por entidad federativa, 
1980,1985". noviembre de 1987 {mlmeo). El Numero de parques se obtuvo del Censo de Parques y Ciudades 
Industriales en México, 1986, realizado en estn investigación. 

Hoy en día, esta región al elevar su participación en el producto industrial nacional, propicia un ámbito 
de concentración de tipo megalopolitana; de continuar la polílica económica, industrial y urbana del estado 
como hasta hoy lo ha hecho, se llegará a una concentración económica-demográfica sin comparación en el 
mundo. El punto neurálgico aquí, es que este proceso sólo conllevaría a incrementar las desigualdades 
regionales además que este complejo e interconectado mosaico megalopolitano también complicarla los 
problemas intraurbanos entre la metrópoli; lo que más des!aca sería el freno que se le pondr.ía al desarrollo 
económico nacional porque no se aprovecharía óptimamente ni la fuerza de trabajo, ni los recu..So naturales de 
otras regiones del pafs que no se atienden por la primacía de 1a región centro, la cual absorbe grandes 
cantidades de la inversión pública federal; de esto manera "es indudable que la reglón centro-este atrae el 
establecimiento de empresas por las principales ventajas localizacior.ales que presenta al disponer de las más 
desarrollada infraestructura del pais y constituye el primer mercado de consumo y fuerza de trabajo. No 
sorprende por tanto que el 75% de las empresas que se han descentralizado de la Ciudad de México se 
localicen en la región central" (Garza 1990, p.685). 

Sin embargo, a pesar de que se promueve la descentralización de la industria, esta sólo se ha 
extendido sobre el espacio de la ZMCM, en los municipios conurtiados como Naucalpan, Tlanepantla, 
Ecatepec, etc; o hacia los estados del centro del pafs. No obstante que la tasa de crecimiento anual de ta 
ZMCM, en las décadas pasadas era muy superior a la actual, ya que paso de 5.1 en el período de 1960-1970 a 
0.6 en 1980-1990; en este sentido el crecimiento metropolitano es considerable, es decir, la mancha urbana se 
sigue extendiendo sobre los municipios del Estado de México, cambiando su perfil de actividades de 
agropecuarias a urbanas. 
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bUADRO No.2.12 
México:Municipi'!s _9L1f. i:ompr~<Jd~_f1_ l_a _Z_ona jl,1_etrop_omana 1 SG0-19!l0 

[-- -··- - · · ·- -·- ··- -Zontis f,lC"ttropo:i~aods cuy;i c!2limitación ¡ 

1--~~------------ ll"~~~~t~~r;~~",,~~1~;0-1990 - - - :-j 
O:strilo FeGeral EstL1dri de Móx1co 1 

19C-O Citl'l•d de Méi;ico(1) 

1970 

1900 

1990 

Ai'oaro Obregón Cimalhu¿cán ! 
Azcapotzatco Et.;atcpec 
Coyo<.1ct111 ~uca!¡;an 
Caujimalp• Mezaht'1ic61ot1(2) 
Gusl.:w A Madero llanepantla 
lltacalco 
1zta¡>1\apa 
La Mzgd<.::lcna C::mtrcras 

l1éhu1c 
l1al¡>1n 
X'.Jchimilco 

Milpa Alta 

Alizapán de Zan~oza 
COacalc.J 
CUaut1Ubn 
Cueutillán-lzc'1!1i(3) 
Huixquilucan 
La?az 
Tuttlllán 

Ateneo 
Ch aleo 
Chiautla 
Chicota.pan 
Ch;concuac 
N:tapaltr.a 
l~icolasRomero 
Tecámac 
Tm::coco 

Acotman 
Jallonco 
Melchor Ocampo 
l.Jc•ll•lpan 
T~c!o\·•1can 
Tcpoti:otláii . 

_____ ------------ ____ ___ __ ----~•mpango _ _ ___ 1 
1 El territorio formado por la delegaciones Benito J..iárez, Cuauhtémoc, Migue! Hidalt_¡o y Venusti;mo Carr;;11za 
en 1980. 
2 Formado con parte de Chlmalhuacán y La Paz en 19!l4. 
3 Formado con parte de Cuatillán en la década de 1970-1980. 
Fuente:- Virgilio Partida Bush México: Población en toc.alidades censad;•s con 10,000 o mii5 nabitant( en 
1960, 1970 y 1980. 

- Carola y ILuque 1992 en Estudios Dernog1 :icos y U1banos. CamtJio;; rec..ienttis en los patrone- de 
migración a la ZMCM Vol. 7 Num. 2 y 3. 

Este cuadro revela el crncimiento que ha tenielo t;i rnanc:lw wlm11n sohrn lo:. 1m111icipios del Estado .te 
México; en el cual, cada lapso es mayor el número <le m•111icipios que ahorhe r:1111sr.1.uencia inevilab!e d•· la 
expulsión de población lucia d" la qrnn urbe, auc no \i:'llt'tl utr;i ;iltrnmitiva Qde :'1111ui11r por cualquier med;11 el 
terrenos parn cstabler.e1<;e en 101111¡¡ clefinitiva en LOtlil!• pu,fi:ricm;. 

Con lo que w~pectil 11 i.is ventaias cumpa1 nliv"s q,, la rt:gió11 ctmtrtJ JP.I r.,ii<;_ se puedr poner como 
c¡emplo, el caso de los co~líl<; d" l:is msumo~ en la Ci11tlad de Móx1co y su zo1m metropolitana done. "el costo 
de la mano de obra en la C111d;ict el<• México es c:ow1d1·1111>lemeot1• 111e11or !JI ti!! olta•. ciudades del mundo, 

84 

FALLA DE ORIGEN 



representando 17% del salario promedio de Los Angeles, 31% de Houston, 27% de Milan Y 5·1% del costo en 
Seúl; además, mientras un obrero de la construcción en Los Angeles alcanw un suelo anual de 30,000 dólares, 
en el Distrito Federal percibe 2 mil 453, y un ingeniero electrónico que en la ciudad estadounidense gana 60 mil 
dólares, en la Ciudad de México 17 mil 400 dólares" (Venegas 8/05/1994 p.47). Lo mismo sucede para los 
insumos de electricidad, agua potable, comunicación, impuestos, uso de suelo, etc. 

Ante esta situación, se requiere de la intervención planeada y rápida del gobierno, para detener la 
concentración económica y demográfica en tan sólo algunos estados, y apoyar un desarrollo más 
equilibrado en todo el país. 

Durante los sismos de 1985, se inicio la construcción de dos parques y 20 módulos para el 
establecimiento de microempresas y microindustri8s, con el fin de brindar espacios a las empresas que 
hubieran sufrido daños en sus instalac!ones, y éstas se orientarían fuera de la Ciudad de México; medidas 
como ésta se deben complementar con los acuerdos que estipule el actual régimen, dé restringir el 
establecimiento de industrias en la Ciudad de México, a aquellas, qtte consuman grandes cantidades de agua, 
electricidad o sean perjudiciales para el ambiente. 

Las propuestas y politicas ¡;ubemamentales, pueden por !o tanto, aprovechar estas situaciones 
coyunturales o trágicas como fueron los sismos de 1985, para emprender un verdadero plan de 
descentralización económica, industrial y demográfica, intentando c~malizar dicha descentralización hacia otras 
regiones del pals, es decir, en regiones donde la inversión pública active el desarrollo económico; incluso el 
sureste, que continua siendo la región más atra!;ada de la república 

2.6 Contaminación urbana 

La contaminación en las grandes ciudades, llega 1 niveles preocupantes minando el ambiente en la 
ciudad en la que se prcduce y el planeta, como sucede coi. la destrucción de la capa de ozono y las frecuentes 
enfermedades respiratorias, oculares, cardiovasculares, etc; incluso modificando los climas de todas las 
regiones del mundo. 

No es lo esencial enur.ciar definicior1es precisas sobre el concepto de contaminack PW"" ·'s ten 
palpable p¡m1 los citadinos como para los campe.:;inos de las márgenes de la ZMCM; seíla! ., comu ,_, 
contaminada de la tierra. 

La contaminación aparece desde la propia existencia del hombre en la tierra; con · · desculo;i1111f: .1. det 
fuego se propagan desechos a la atmósfera, sin embargo en aquellos períodos arc:i' .,:;; no rr;preso::ntatar; los 
desechos daf\os graves, ya que la propia naturaleza podia disiparlos. El problP· ,.¡ se inicia sin duda '°'' . la 
revolución industrial y las necesidades de combustible para movilizar las már .nas, "m~s especificarner:• la 
ciudad humana significa basura, aguas negras y aire exhalado, mie• ' · •J mayor es el número de ! es 
humanos y mayor el patrón de vida alcanzado por ellos mayr' .... nde a ser el volumen de produ1. J!; 

indeseables de la producción y el consumo - residuos· que r ··;·osan al medio ambiente" (Fabrican! 19· .;, 
p.166). Es decir, entre más aumente la población prorJorcin' .umente se incrementaran sus demandas poi ,, 
que se necesitaran técnicas que permitan solventarleo. 

Es claro Que el producto interno bruto (PIB¡ 1 nuestra una relación con respecto a la contaminación, 
principalmente en lns ciudmles, cuya población utilizn productos c:larnmento perjudiciales para el a111bie11!e, 
corno plásticos, láminas, bolsas dP. µolletileno, etc. 

El problema no est11b11 nacta rnás rm desechnrlos. 51110 en paism. como Mexico, la falta de tecnologi¡¡ 
de punta p<1ra reciclar cfeser:hos. y sobre todo las carncteristicas d0 la cultura de los habitantes para cla~if1r .. 1r 
los desperdicios, hacen inoperante l<t 1entabilidad parn re;111zar inversiones un las indu-,hiHS de rncicl2do. 
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"Los di.!sarreollos industriales del sistema de mercado, producen más y más material lle desperdicios 
que genera después de utilizar los recur~ :>S comunes como lo son el uire, el agua, lo~ sistemas ce? lógicos 
complejos, el campo y et espectro electromagnético. Estos recursos. para tos que no existe-: un mccamsmo de 
mercado técnico, se degradan progresivnmente porque ::;e leos utiliza como basurnros, lo cual aparontemente no 
resulta costoso para las industrias y los gobiernos municipales" (E.Boulding 1973, p.115-116). 

Sobre tod'J la tecnología extran;ern en paises poco desarrollados, conjuntamente con l<1s diferen~ias 
que crea, en cuanto a la concentración de aclivida'les y su concomitante de los beneficios, es el factor de los 
actuales Indices de contaminación en las ciudades, mcluso trasladando las empresas trasnacionales que por lo 
perjudicial que son para el ambiente, y que en sus naciones no cumplen con los requisitos anticontaminantes, o 
como el uso de las fronteras internacionales como ba¡¡ureros de materiales de desecho que en no pocas 
ocasiones están coludidos con las autoridades sanitarias y de protección al ambiente. 

La contaminación no es privativa de la ciudad, ya que tiene una Influencia decisiva en Íos daños sobre 
tas áreas rurale" colindantes, aquí es apropiado destacar que el prcblema de la contaminación se ha manejado 
por políticas y scr1icios públicos, reduciendo el contexto de la poluciórt a la descentralización de las industrias y 
de las actividades más leta•es parn el ambiente fuera da las grandes urbes, estss posiciones cuando no se 
compaginan de las medidas de p!aneación urbana y rural pertinientes, evaden los aspectos de 
complementariedad entrn industrias y no hacen más que, traspasar el problema hacia otras regiones, y aunque 
en un principio se obtiemm buenos resultados con la de! ;entralización, a la larga se tienen que priorizar los 
problemas de la contaminación. 

Partiendo do todo lo anterior, se estudian los principales ámbitos sobra los cuales se reconoce el 
problema de la contr-iminación relacionados con los resultados desfavorables que provocan el las áreas rurales. 

2.6.1 Contaminación del aire 

Debida a la combustión de automotores arrojando a In atmósfera, monóxido de cHil.Jono, Ól{idos de 
azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y un surtido de otras sustancias peligrosas, tanto de industrias como 
do hogares. "La contaminación del airo ha desrnostrado ya que es letal para los seres humano:;_ L.i muerte de 
los más viejos, los más jovenes y aquellos que tienen enfermedades respiratorias son mas lrc-cuent ;S" 
(Ehrlincll 1975, p.154). El caso a nivel mundial por contamin:ición atmosférica es la catástrofe dr,bicla ,_¡ "srnjg" 
en Londres en 1952. 

"En la Ciudad de México, el problema presenta una complejidad muy especial, motivarta not<1b' •r 1.e 
por la situación geográfica y por las tendencias de los vientos dominantes, además de un dcf.a1TO\lc. ¡,,, ''ª' 
casi logrado por enemigos de la planeación del desenvolvimiento lógico y racional de esta ciud:id ca~ ' ( 
Vizcaíno 1975, p.152). Para denotar la gravedad del problema y contemplar el da1io industrial; según un le 
las dependencias del gobierno reportarán que, "de las 5310 empresas que se inspeccionó hasta el m&s rl, •ril 
la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, 90% no cumple la normatividad L'n materia ambientul" (Urru 1 y 
Ballinas 5/05/1993, p.32). 

Vizcaino (1975) maneja las fuentes contaminantes, en [!J_Q1Jl<:;;.'11<1s donde r.e i11!,cribe a las industn ·s. y 
a los elementos naturales: volcanes, tolvaneras, etc; que menguan la calitlall uel airt>. Aclemás mencionP ll'ls 
fUentes.m6-vil.r.s y estas son los vehículos automotoies; en México (13). Dstc prollierna es dificil tic solur:io•1ar, 
"se calcula que sólo el 5% d•? los vehículos en circulación en 1988 fnncion?.lJ1111 en tL-rminos óptimos,_.,, la 
mezcla aire-gasolina" (Ward 1991, p.149) y como cuculan cerca lle 3 112 rnilhJ1Jt.s de corros las medidas 1 ,1rn 
hacer frente a la mala calidad clel aire se agudiLan: con el p1og,ama "t1oy no ci1clo1a" se pensó cv11. ,. la 
circulación de un número alto ele autos durante la semima (14). pero d1·r1111tivan1e11t~ ia corrupció, buiucr ,,¡ca 
ha restringido los re~;utta<los e~pcmclos; otro elemento que entra Jr¡ui ('', et parque vehicular del sm·11cio 
público y p1incipaln11mte el transporte concc,•;ionatlo, ca1:ir:l"1i.~mlu pur 1rnnsportcs (micro!Ju >es) 
contnminantes, por otro lado, In f¡¡lla ele vi11~ rápida~ p:ir:i In circ11ll'lció11 dt• co,:hu~ y l:i adccm1cla planeac1011 y 
trazo de las ex15ter1tc5. !,on r.a11sa11tcs clorcclas del cunqc«l1011am1c11t11 r·aot1ui ck atq1;11as de las nrtcríns vi;ilcs 
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"más importantes y entonces aumenla11 la contaminación atrnosrérica: además es:o coloca a la ciudad como 
una gran consumidora de combustibles d<iviradcs de residuos fósiles que producen humos y gases que afectan 
la salud humarrn. · 

Retomando las tolvanerm; de abril a octubre, debido a la poca cubierta vegetal de las áreas urbanas y 
ruralos periíéricas, incentivun la desecación <lel suelo, la destrucción de la estructuro ctláfica y por lo tanto 
cuando inciden los vientos se inician laa tolvaneras, accrreando partículas malignas provenientes del fecalismo 
al aire libre, los ba<:urcros e industrias. 

"En l::i ZMCM se genernn anu:ilrncmte 5 mil toneladas de contaminantes que son depositadas en la 
atmósfera, de estos el m~s importanle es el monoxido de carbono que registra una emisión de 3,573,427 
toneladas provenientes de vehículos 'J 53,000 toneladas de la industria" (Corona 1990, p.112). 

La situación geogr{1fica '' orográfica donde esta asentado la Ciudad de México permite que en los 
meses invernales, lo contaminación atmosférica no se disipe rápidamente, ocasionada por el problema de "la 
inversión térmica porque lu ternper<itura de la atmósfera disminu·111 continuamente al aumentar la altitud, pero 
durante una inversión uno capa de aire cálido super¡:iuesta a otra, de aire más frío limita fuerte mente la mezcla 
vertical de la atmósfern, y les contaminantes se acumulan en la capa de aire atrapada sobre la superficie del 
suelo" (Ehrlich 1975, p.159). 

Pero no es la Ciudad de Mé>:ico la únicn caus<.nte directa del delerioro brutal de la calidad de los 
recursos hidrológicos. sino que las r0giones agrícola también participan, con el uso indiscriminado de 
agroquimicos, entre lo que es sobresaliente ei impacto de. plaguicidas que contaminan las aguas superficiales y 
por lixiviación también las subteiráneas, destruyendo la llora y la fauna acuática, además do algunos 
remanentes de estos químicos se ocum•Jian en los tejid s de las especies animales, y par lo tanto afectando 
directamente a sus consumidores. 

Esto último también se reconoce por la acción de !os metates pesados que se acumulan en los 
organismos al ser absorvidos y estos a su vez entran en la cadena alimenticia y que terminán en el aparato 
digestivo del hom;Jre, con sus tr3gicas secuelas de ceguera, amnesia, raquitismo o la muerte. 

2.6.2 Contaminación di?I agua 

Es inneoabie que la c;ilidad del agua que se utiliza para fines domésticos e indus:ri<>les, no c11mp1r, y 
por mucho, las normas mlnimas de calidad dEl líquido a ni'lcl mundial. 

"Las grandes ciudades son, por supuesto, una de las princip¡it s fuentes de contaminación c;~'I 1un. 
causa de la extrema concentración ele per5onas por unidad de fl· "· que requieren y d'sponen de " 'H<•: 
cantidad de este recurso, luego de usarlo es evacuado en f"' 1a de aguas negrns" Vizcaíno 19h. ; 78). 
Aparejado al problema de un gran aglutinamiento de persor~ .. e oncucntran In•; " .~1ecimientos indu::!riales, 
desechando productos sintéticos no degradablcs (químico·. , :as comentes ct uc,ua r.omplicando los procesos 
para su tratamiento y por lo tanto elevando los costos d• i1chos proceso~. 

En cuanto a la contribución de las fábricas .J la cont 1mi'lacié· le! agua. l<J forma más común es 
mediante los metales pesados entre los que destaca ,1 pi imo, el cadmio y el mercurio, 01Je se caracterizan por 
la elevada toxicidad ae sus sales ~ulubles. El plo1: .o producido por filtmcas de pintu. as, de acurnuladcires, 
algunas alfareri¡¡s con í!sirialtado. industria quimicu clP. prutlucción de ant1co11r¡1~tanttcs, etc. El cadmio por 
fábncas de 1ecu~irilrnentos 111r-t;H1cos, de laterías. plásticos y alguno:; plao111cidas. rntre otras, y el mercurio se 
desecha en industnas tle clo10, hnguicidas 1· puntur:is a pruebñ de hongos. plastir.os y refinerías entre las 
principales. 

Por ut1u tadu. l:i propin forma du vida dn la pe1sonas en la ciuclacl. llil cxt••1irlido el uso intenso de 
c1etrrocntcs "i11tet1co,; hasicamentc <le uso dnmé',;tir.o, este es cJrústic111nc11te rmrjuclic1>1I pura el ambiente. por 
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su alta permanencia y a que no son bioclegradables, disminuyendo la capacidad de oxigenación y la calidad del 
recurso acuífero, afectando a todos los organi~mos vivos y definitivamente al hombre (15). 

2.6.3 Contaminación del suelo 

La industrialización creciente en Is Ciudad de México y sus efectos nocivos sobre lodo el ambiento, no 
se constriñe a la propia ciudad, sino que tienen presencia trascam!ental sobre las áreas limites que le 
circundan, es decir, los municipios del área metropolitana, que aim son productores del sector primario de la 
economia, aunque se consideren en transición hacia una re<llidad urbann o en franco abandono de esta 
actividad. 

Por lo tanto la contaminación que se registre en la ciudad conllevará resultados inmediatos sobre los 
suelos agrícolas más pró>:imos. 

La cont¡¡minación del suelo por causa del uso de agu¡¡s 'residuales provenientes de la ciudad, han 
tenido una doble Célracterística con el devenir del tiempo, primero, cuando se regaban los terrenos agrícolas 
con estas aguas era evidente que se aumentaban los rendimientos de la producción, porque las ¡¡guas 
contenían una gran cantidad de materia orgánica indispensable para los vegetales en el proceso vegetativo. 
Sin embargo este proceso se revirtió, y en lugar de elevar o mantener los niveles de producción, esto bajaron, 
debido a que ahora las aguas llevaban sustancias químice::; de industrias y de origen doméstico, tóxicas para 
los suelos, perdiendo estos sus particularidades de fertilídsd. 

"Los tiraderos a cielo abierto contaminan los suelos por los productos quimlcos que resultan de la 
putrefacción o fermentación de la basura; cuando se le quema, contamina la atmósfera" (Vizcaino 1975, 
p.161); además de los residuos sólidos de tipos industrial que se conforman por elementos tóxicos de gran 
diversidad, se dice que hay un porcentaje considerable de la materia prima que ocupa la industria que se 
convierte en elemento nocivo o tóxico. Entre estos desechos industriales hay algunos clasificados como 
inflamables, ácidos, cáusticos, que provocan diversos daños y en ocasiones una profunda contaminación de los 
suelos para cultivo y alcanzando acaso las aguas superficialc'.i o las del subsuelo. 

La contaminación del suelo se incrementa por el uso irracional de agroquimicos, en donde t 
plaguicidas llegan a niveles en que !os suelos se vuelven infértiles, y es necesario llevar a cabo prácticas 
recuperación que son costosas, y en muchas ocasiones se opta por cambiar el uso del suelo. pnr: .a 
construcción de naves industriales o colonias urbanas, como está sucediendo en los rnuricipios dnl ~a 
conurbada. 

2.6.4 Contaminación visual 

Por último podemos entender la contaminación visual con los de!>as•res estéticos del amb1ent~ de ta 
ciudad y sobre todo de su área limítrofe, con la disposición de b<isura a Gieio,; abierto, las zonas que fue1on 
agrlcolas transformadas en inmensos basureros, terrenos abandonados, salitwsos e inundables, y que 
constituyen reservas alimenticias para organismos tan molestos y trnnsrn1sores 11t; e11lermedades ccmm las 
ratas, cucarachas y moscas. 

Así la contaminac.1ón atmosférica. del agua y del suelo. hacen más evidente en la Ciud<id de Múi<1co I& 
polución, cuando se compara con las ciudades pequerias donde lo~ dañns •.::síético~ son menos marcar.c,0. 

Entonces ns posible englobar dentro de la contnminac16n visual los ttrndenis <i cielo abierto el 
congeshonarnientu vinl. la corrosión de edificios histórir:os y n111n11men1os y d ;itiandono de tcrre11os 
agricolas -el suelo pm.a de eslar cubierto por vegetac1on n;;liva y cuiliVilrla por th:ptis1lo.> de basuia- y la f;,lla 
de pulmones para la ciudad, la concentración de complejo~, induslrialr.s, etc; que ~in ctuct;i contaminan lu salud 
r!p toda la pohlació11. 
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Retomando lo anterior, los dai'\os psicológicos y físicos (respiratorios, auditivos, oculares, etc.) de la 
población lrabajadora, como ya se mencionó, serán causa primera del poco rendimiento que en algunos 
periodos observen, en cuanto a los primeros dai'\os, se tienen desviaciones de la conducta social como 
vandalismo, deshumanización, suicid!os, etc; y que tienen una relación estrecha con la contaminación y los 
problemas inmanentes de una gran metrópoli. 

El problema de la contaminación depende en gran medida de que la concentración industrial y de 
población que se asienta en el Valle de México que por sus características orográficas hacen de éste lugar el 
más contaminado del mundo, es decir, la presencia de numerosas elevaciones como la Sierra de Guadalupe y 
el Eje Ncovolcánico impiden la disipación rápida de contaminantes atmosféricos, que en épocas invernales 
llega a ser mortal para especies animales menores como pájaros y animales domésticos y lacerante para el 
bienestar de la población. 

El asentamiento de los complejos industriales a las orillas de la gran urbe, como consecuencia del 
desarrollo industrial del país y principalmente de la Ciudad de México, no se han radicado en las regiones por 
donde los vientos corren y permiten disipar la contaminación, esta mala planeación siempre ha rebasado los 
intentos del gobierno federal en contra de la contaminacién ambiental. 

La contaminación constituye un elemento relevant'l en la localización de las unidades habitacionales 
de los grupos de clase media y alta, ya que cuentan con .os recurso suficientes para decidir sobre las áreas 
donde residiran, los cuales otorgan mejcres niveles en la calidad de vida, lo que no sucede con las clases 
populares que, deben adaptarse a los lugares menos adecuados para habitar (cerros, calladas, etc.). 

También esto es prioritario con las nuevas industrias. "Las ventajas de localizar una industria en una 
región y no en otra, también cambian conforme las politicas contra la contaminación empiezen a funcionar 
bien, y en las regiones que cuentan con menos problemas de contaminación, mejor tecnología para la 
eliminación de desperdicios o con un mejor grado de materia prima, lleva automáticamente ventajas" (E. 
Boulding 1973, p.151).' 

En México actualmente los gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF) y los municipio~ 
metropolitanos, se preocupan más por atacar en forma decit''da el problema de la contaminación en el Valle ci 
México; los obstáculos a los que se enfrentan los programas y legislaciones ambientales, son del ámbito de 1 

planeación urbana y rural que se realicen en coniunto, pero además del poder económico de ¡,,,. nrur" . 
empresariales cuyas industrias y actividades son altamente contaminantes y los cuales poco hacen 1 ' reducir 
los dai'los que generan para todo el ambiente y sobre todo a la población. 
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CAPITULO 111 

LA SITUACION DE LA AGIUCUL TURA V EL CAMPl:SliJADO EN MUNICIPIOS 
ENGLOBADOS EN EL AREA M~~TRl)POLITANP .. 

cunndo en México se habla de progrnso, se shYrboliza con la construcción de industri<is, serv1c1os 
especializados, vfas de comunicación, en '>Í de urbani7acién, aunque tal situación ha sido manejada y 
moldeada por fas economías del primer mr;m1o (Est<idos Unidos principalmcmte). Sin embargo, esta ideal de 
progreso y crecimiento ha propiciado que sólo tres ciudades clel peis, Gundalaj:.m1, Monterrey y la Ciudad de 
México, con sus respectivas áreas metropomam;s conceatr<:n el total o la mayor pnrte de las industrias, de las 
100 empresas trasnacionales mfls import<intes del pais, 71 se encuentran en el Distrito Fer;Jeral, 14 en el 
Estado de Méidco, cuatro en Jalisco, tres en Nuevo León y ocho en otras rmtidades, ocasionando complejos 
problemas a los que ya hemos hecl 1os rncnciún. · 

Es necesario par::: que Mé:<ico man:enga tcsa3 aceptflbles ele crecimiento económico, que existan 
industrias y servicios, parn emplear n la población qu~ c1mr.t11 con l~s cualidades parn ser ocupada. Sería 
ilógico pensar en que se deienga el crcc:miento de 'ª Ciudad d::i Méx;co, ya que esta aún ofrece ventajas 
económicas para las empresas naciomiles y extrnnjeras, pr .opcrcicnando empleos, gastos p:ira la manutención 
de servicios sociflles como salud, educación, servici::is pC1bl.cos (alcantnrillado, alumbrado público, etc.), etc.; y 
aunque se dan agudas criticas para im¡::edir nuevas ei:pan:;io;ies do las óreas conurbad::m muchas veces se 
olvida el hecho de que ''la ZMCM es In región económicnrr.entt: más importante del país. En 1987 aportó el 
34.2% del PIB o valor agregado nacional. En la ZMCM sc te.caliza la mayor concentración de establecimientos 
industriales del país (alrededor de 30,000 empresm;, o sea, el 30% Gel total naciom1I). Se ubican, además un 
gran número de las empresas de mayor larnaño en México. La industria manufacturera metropolitana 
contribuyó en 1987 con el 43% del Pl8 1m111;.if<icturnro n<:cional (29% en el Distrito Federal y 14% en los 
municipios conurb:idos). Además lé' ZMCM ar.orló 36.6% '.~rcl ?IB r.<icional un la industria de la construcción y 
26.9% en electricidr.d. El PIB de las actividades ma.111fJct;irc. as m¡¡t;opolitanas representó el 30.5% del PIB de 
la ZMCM. Esta participación es de 23.4% respeG!1) del PIEJ m:icicrrni y resalta la centralización de la actividad 
manufacturera" (Corona 1990, p.1013). 

Pero a pesar de lo anterio~. es a1rie!;gado asegurar !n inercin y vi8bilicad de que la Ciudad de México y 
su zona metropolitana, sigan nvanzrmdo trn1 desmed:damonto como lo han hecho hasta la focha, donde 
subyacen las polfticas y progrnmm; para controlm o: crecimiento urhano y descentralizar la industri" 
incluyendo a las instituciones, 11mpref..as y orqanismos del estado, con el fin do reve11ir las corrirmh·,; 
migratorias y los asentamientos humanos en los peores terrenos, así como el ustablecimiento de rm>s 
industrias contaminantes, mientras el gobierno siga evsdi•3ndo las d€c1siones compromelidas de planeación 
urbana que le posibiliten manejar a su antojo el crecimien:c e.;onóm;cr; en toaos los estados del país. 

Por otro lado, es tangible que en el desarro:h d" México, se debe asumi1 lo complementariedad v 
enfatizar desde luego, los benefidos que provienen d1'' ! ¡., Jctivrdades primarias de la economía, donde el oais 
ha conseguido resultado$ irrefutables. 

Los esfumzos y el di11arrw;mo riue demanda l>r ,,gcrculrura, no sólCJ se evaiú<trr err :a planeación 
aqrupecuana der.ue la ·iptir:a de lo~ 11ivt!les de rcntabilr:1al1 '{ renclin111w10~ e111e1rninos rr:onutarios y rna1eriale.,, 
srno tambiún por los r:o11to1n•>s tle 1<1 cu11ura clel camp«~i;10; !:'lbre todo por 111anltJ11f'1 a pütJlaciories 
di>trrhuidns en el terntono 11dcion<1I, y en si pc1r el pa!>·•·lo ::nrk:ola u histórico que pr.1m1~'· a la socmdad 
nlt'XIC'é111a. 
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CUADRO 3.1 

D!STl~IBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
SEGUN SEC"fOR DE ACTIVIDAD,1990 

---· ·------·--- ---- ---- ----·----- ----¡ r~ ---- -
¡ 

E mi DAD 
POBLAC!ON 
OCUPADA 

_____ ._SEg_OR_CE_l\9!1VIP,.'·º- ria ESPECI- 1 

FICACO 'lo ... / ! P~IMAR:O % SECl.t.'llARI(). 

1 
ÍREPUBllCA MEXICANA 23,403,413 G,Z00,114 i2.0 6,tl03,224 27.8 

lilGUASCAUEN'fES 212.305 31,766 15.0 72,662 34.2 
:BAJA CAUFCRl'i/\ 5GS,471 SS,584 10.4 179,527 31.7 
,BAJACALIFOFU·;A sm 102,763 16,s;:(J 16.3 19,318 1~.8 
CAMPECHE 149,S83 51,439 34.3 29,154 19~ 
1COA~lJILA !XlS,165 71.137 12.1 220,744 37.7 

~~~~s !;.;:i~ ~:~~ ~:~ ~:~ ~~:i 
10!-llHUAl-IJA m.100 131,610 17.0 2n.662 35.9 
:osTRJTC FEDERAL ?.a,884,$07 19,145 0.7 773,444 2·1.0 

1
DURN-IGO 347,275 99,205 28.6 €·2,246 26.CI 

1
GU<INAJUATO J.03J,H:O 236,713 23.0 360,362 35.0 
,GUERRERO 011,755 222,670 36.4 103,128 16.9 
HOALGO 493,315 182,684 37.0 124,505 25.2 
~IALISCO 1,553,202 234,010 15.1 508,679 32.8 
,MEXICO 2.0G0,07G 248,140 D.7 1,0"JJ,OOJ 36.8 

¡~~L~N ~:~~ ~:~; ~:g 2~:~~~ ~~:~ 
WIYARIT 233,0CO 69,001 36.2 41,006 17.0 

~~~LEOll 1,~:~ ~:~ 5~~ ~~:~ ~:~ 
PUEBLA 1.084,310 400,209 36.9 269,563 24.9 
gueRETARO 21lil,994 s1,n1 17.9 107,762 37.3 

1s¡-~~'g'p~~SI ~~:6~ 1~:ia~ ~~:i 1;~:~~ ~~.~ 
:slW\LOA CG0,905 242,710 36.7 113,496 17.2 
SONORA 502,388 127,900 22.7 142,908 25.4 
)TABASCO 393,43-1 140,0!l3 35.G 80,600 20.5 

~~~AS ~:~ 1~~:~ ~g~ 2~:~ ~:~ 
VERACRUZ 1.742, 1W 685,647 39.4 368,639 21.2 

~~;;,~s ~~:~ ~ :~:~~ ;;:~ ~:~ ~~:~ 
[ ________ ,, _______ .. -- ---·-·-"·-·-·-------·--. ----- -

Fuente: INEGI, XI Crenso General de Población y Vivienda, 1 '·:;o 

__ TERCIARIO 

10,796,203 

103,866 
305,382 
61,118 
63,:l62 

220,744 
68,923 

234,273 
334,376 

1,971,646 
146,379 
398,590 
260,7(;() 
167,712 
757.453 

1.4W.246 
333,783 
1n.143 
93,131 

509,469 
213,819 
381,055 
120,T.l8 
95,939 

2C1.l,162 
280,139 
275,821 
155,$1 
342,425 

70,109 
641,628 
189,334 
104,576 

% 

46.1 

48.9 
54.0 
59.5 
42.2 
37.7 
51.6 
27.4 
43.3 
68.3 
42.2 
30.7 
42.6 
340 
43.8 
50.9 
37.4 
49.4 
40.0 
50.5 
28.3 
35.1 
41.8 
58.8 
39.5 
42.4 
49.0 
39.5 
50.0 
35.7 
35.a 
46.5 
355 

803,072 

4,071 
21,\)70 

3,:-.07 
6,<Yl8 

277,037 
3,093 

26,527 
29,452 

115,572 
9,445 

34,495 
25,197 
18,414 
53,054 

102,i82 
18.3iU 
ll, 152 
9,702 

32.009 
, 7 ?;13 

~4 

15,,:: .. 
17,077 
;!1,002 

3,681 
46,015 
a.oro 
9,441 

3.4 1 

1.9 
3,9 
3.4 
4.0 

47.3 
3.0 
3.1 
3.0 
4.0 
2.7 
3.3 
4.1 
3.7 
3.4 
3.6 
5.4 
2.3 
4.2 
3.2 
2.4 
3.0 
30 
6.1 
~~ 

El modelo económico da mayor peso a los s"r' ,,es ,.,ecundario y lv1.:h.iu, y ¡.ara 1990 concentran el 
74% de la población ocup¡¡da, mientras que el ser•· 1 p1imario .:untinua en declive. a excepción de Oaxaca y 
Chiapas, que son entidades rnils agrícolas que im ,,,:;t1iales. 

Este modelo lle di~sanollo económico . ~ i11ii.;iJ en los cuare11las. b<1jo el apoyo desmedido a la 
industrialinKiim del pais. dtmndo Aste proyecto a, la !<Jita de proy1:c1os integrales de desarrollo rural, l;i caída 
de renlabilidad r!e la agf'Ícullura, la descapitalizar:ión y el deterioro ecológico en las zonas productoras. se 
comprnnde porque ar1u:1lmenle, la rnayo1ia de la pohlJc1on ocupada (PEA) no este en ni sector primario. 

En e:,lt. cupi11do '.-<" ponder<J la situación de l.t m1ric11llurn y <Je la<; unirlades campesinas en los 
111unicip1os co11111bat1os '' la CH1oacl de México. por lo que se anali7an a!>p<:do<; qut.> permitan comprender los 
protilemas que la af1;cf<'11, v q11P son e!>timul;1dos pma promover el c11111tiio rlel usr• de suelo y por lo 1anto 
,,,,·enilvar PI 1 1"r:i111i1•1110 di! IJ ciudad en dr.tilme1110 dr. las Areas n11ales. I""º remn1cando cual es el objelivo 
1lr. ~q¡111r produciendo en áreas cuyo destino casi S1'f!U10 parece ,;ur la U1'1<1111¿;1c1011. 
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3:1 La finalidad de las actividades agropecuarias 

No hay incertidumbre en que la Ciudad de México continúa creciendo sin control, "al ritmo actual, el 
perímetro urbano sobrepasmj los 2,000 Km2, la mayc.r pa1te de los suelos que podrán incorporar en el futuro 
el área urbana, son d;ficilc-s de drenar y están cons1ituidos pcr cerros, lomns, lo que hará muy costosa su 
urbanización" (Chonchol 19"/5, p.5C). 

Ante un inminente crecimiento melropolil<lno, lfls árefls rurales y las actividacles agropecumias, 
conocerán cambios radicales en todos su:; aspectos. 

Las zonas rumies más deprimidas y deterioradz.s ffsic:imrnte rn ó;ubordim:n a las cuestiones de 
modernidad nacional, que se manifiestan con 103 rubros de rento de la tierra y de la viabilidad que proporcionan 
los cst1atos Industriales y habitacionnles; así les zonas agropaC!!aria'> que te;1gan tiempo sin ,ser traliajadas, 
pueden ser vendidas con el sustento jurídico de la nue·1a !ey agra 1a, que valida los contratos de com1 <1-venta 
de ten-itorios rJe propiedad social, principalmente ejid(>S. 

En cuanto a las áreas aarico'.os donde l:i producción agropecuaria os cor.sicternble o se localizan a 
distancias relativtimenle alejadas de los urbanos (centros económicos) es imposible al menos en corto plazo, 
que sean clasificadas como zonas de reserva, ya que la ~gricultura c.crcana a la grnn urbe, proporciona 
alimentos y materias primas pma la pobl1ción de la gran urt ), y tie;1en ventajas comparati~as con respecto a 
otras zonas del país, por su cercanía y las vías carreteras. 

Además esta agricultura es singular en el mcnocultivo del maíz; asi podemos estat:lncer una relación 
entre la población de la Ciudad de México y que el Estar'o de México se encuentre entre los principales 
productores del grano a nivel nacional, ya que en México los distintos usos que se hacen del maíz, lo 
configuran desde tiempos inmemorables como una cultura qne marca hábitos alimenticios donde este producto 
conserva un contexto relevante y trascendental. 

Por lo tanto, paite de la tarea o finalidad de las áreas ruralcs, ~erá la de aprovisi1líl<1r de alimentos 
básicos a la gran población de la ciudad. ;idcmás ;;s 3! pPJµio estado el que restringe una total elimi1wcion du 
la agricultura, porque esta siempre se maneja como un rnr~canismo de producción de básicos que evilen f\ 1s 
de salarios, y entonces con la agricultura de los · nunicipios metropolitanos a niveles rento bles se p0 '" 
mantener constreñidos los salarios de los obreror;. "::I cultivo del maíz es el rubro de la producción con rr ".-e 
peso es seis aspectos fundamentales para et desarrollo nacional: Set1uridad alimentaria, salud ecoló\1:• 
estabilidad social y soberanía" (Bartra, La Jornada del Campo). Estas caracteristicas ele la producción n· • , 
deben de reconsiderarse en los municipios de la ZMCM (como S<;n Salvador Ateneo), que c;iguan produ 1l 
el grano, pero que sin el auxilio gubernamental Euf1.·1e11tu, en insumos~ subsidios no pueuan fom1lece1 :io 
quedándoles otra alternativa que el abandono o las '-.iembras esporádicas cuando los mgrnsos de la ram11, si 
lo permiten. 

Obviamente la agricultura con el acervo culti;ra, la ir1cntrdad y la coh••sion quo proporcionan a • ,5 
grupos campesinos, alenúan la pmsión de estos por ernpl¡¡ns cumple1rientario•, en el sector industri:il •¡ iu 
servicios; aquí es oportuno mencionar nuevamenlll q• <' la cercallia de la Ciu-.lad lle México ha constituido m 
factor provechoso para que no h;iyan des:iparec11Jo l..¡ prooucción de hortaliz'IS y productos de origen amm.JI 
(carne y leche) que demandan la5 pohlaciones urbnna" d rnvcles medios y nitos. 

Sin embargo, en la actualioac1 <'S inacep!;iblP ~;nsla~ar el papel <ltt 1'1 pl,rni'icación aoropccuarm - qt«~ 
como se ha expresado- analice y des1¡1nf' los rnétcdos rná'l r.,cicmal~s pa1 a u·1 u~o óptirw> de los recurso a fin• ·s 
a la ;igricul\wa. pero adumás de "justada cnn In plarwac..1<n1 urbana, riuc rf'cl111ca !os efectos del dispendio del 
oasto pi'Jhlico P.11 PI permanente; ava11r.c 11rbauo 

El p1oblrn11;i mús <1IHrn1ant" "" la ZMCM ns l:i co11larninm;ión, es nP.r;"salin tonm presente que esto se 
ha complicado por la lnlta de 111a'..a:. v11n<~talcs q11c contribuyan a reducir la r..(ic1al contaminación, aquí mr.~ ves 
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súroe la importancia que tienen los municipios metropolitano, 110 sólo en la declnración lie zonns de reserva 
para la ecología y el mnbicnlc, s:,10 p2ra In prcducción agrícola, amortiguando la contaminación ambiental, 
creando una visión diferente a la gran metróroli y evitando en lo posible P.I crecimiento ingobernable de la 
ZMCM. 

"Si se qui:re revalorizar el espacio ru;al y mejorar las condiciones de vida de In polilnr.ión que áhí vive 
será fundamental rnorienlnr los a;:tui:lcs modelos de indus:rialización en varios aspectos. 

Por un lado, muchc:s de laf, nuevas industrias deberán establecerse en las propias úrea rurales y en 
pequeños centros urbanos bien integrados a estas ármis. E!;ta es un posibilidad de empleos ¡¡gricolas. 

Estas ir.du!;trias no sólo estartm ligadas a ras transformación de los productos agropecuarios, también, 
a la producción de ~;iones básicos de r;cr.sumo popu:ar dcr01andados por las poblaciones campesinas y con l<l 
contraparte fundament11I de una polítiGa de precios y de otros incentivos económicos favcirables a d. ,ha 
población. Finalmente, deberán establecerse en ta regione3 ,rurales, industrias diversas de las dos 
orientaciones señaladas, pero que tzn;:im; justificación eco11ómica (localización de materias primas por ejemplo, 
utilización de fuentes locales d<' cnergío) y que s:;an capaces de ampliar las oportunidades de empleo" 
(Chonchol 1975, p.67-68). 

3.2 Rentabilidad de ta tierra 

"La acumulación de capit;il os inherente ni sistema capitalista, requiere inovitablemente de una 
concentración de población y actividndes. De no ser asi s::i producirán grar.des dificultades para la necesaria 
integración do! mercado y para el debido funcionamiento de las actividades complementarias, pese al alto 
grado de desarrollo de las enferrnedac.l:?s que parecería h:'!~cr menos necesaria la proxir.1idad" (Lander 1977, 
p.97). Este ¡:receso se concreta con la ocupación e.le terrenos, sean estos agrícolas o no, por la urbanización. 

Partamos de que la rr,nta de la tierra. es ol ingreso que obtiene su propietario, s!n 
invertir en ningún recurso, y ~irnplsrmmte porque tien•J su posesión, pero aderná:i la renta 
definida por los patrones en trab::ij:i y c:ip1tal que rn hnaan e11 ella. "Los diferentes usos a lo.; 

necesid:icl de 
1~ tierrd csia 

· : t1estinen 
las distintas porciones de tierra, est<Jt;lecen rentos difeienciales" (Lander 1977, p.99), es decir ., dmlintas 
porciones en las que se asienta alguna actividad; por 'º que lundr~n diferentes valoraciones ,;egún 
agricola, industrial, comerc1al, residencia!, r•tc. En t.I caso de In tierra para uso público !iu v:·lor co:n•. •; ~ .. ~ 
nulo. 

Así los óbices de lo agriculturn, desde la contaminación, falta de canales de cn ... 11 •Gializ.-ic .>n. 1:;11 j1: 

maquinaria u insumos agropecuarios que no producen renta de la tierra para su 1f 111.J. sea e1;i., t:jidtli;..-io. 
comunero o pequeño propietario, y por lo tanto cae drásticamente la rentabilidad ,, ms parceles y prctlios. 

Como arriba se señala, para que pueda mceliirsu un capi•1·· .11c progresivo, ''·' debe con.ar con In 
población y las actividades que incentiven la f ,umular.if,n. y esto en p~;·' •.. :orno Mexico se finca en los 
apoyos permanentes del ser,tor 5ecundario v 0rci .. '" ~ 'l", .. 111 •1cla devient-n un la absorción de tierras 
rentables y n" rentables agrícnlnmenle por la· 1ancha mc·.opcil tana. 

Ante tnl situación, lo:. grupos empresarialns de los sectores secundario y terciario pres10narim por 
cambinr el uso de suelo, p¡ira que) les ;iutoricen instalar sus compañia-;, empresas e im1ustrias y en algunos 
casos ampliarlns. y siendo 'l•JtJ el gobierno nacion;il na confiado 11 er.tos !>ectores .,1 desarrollo del pais. 
constantem<:nte ~e rnoditic<i d u·;o del _,uelo de las meas aqríclllas pu<·stas en la mira o,; los grupos 
económicos poderosos. 

Con ,,1 1:arn1Jio el" u~.o ele suelo, automilt1cmne11tc so cr«a una r .. 111;1 dil1.re11cial positiva y como 
co115ccuencia 1111 pr"cio ~1merior. Esto ns se11c1llo cw111c10 se ejernplitic;i con zonas rllltrlus, donde el cambio clo 
uso de suelo pw-.ti a ~Pf urlJano. 
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Tanto para el destino industrial como lmbitacionai, porque requieren menos extensión de terrenos que 
las actividades agropecuarias, además do ser más fácil estimm la viabilidad de los terrenos at no estar sujetas 
estrictamente a fenómenos climáticos, etc.; y que vuelven mt.s rentables a las c:mpresas transformadoras 
sobre ta agriculturn. 

Por otro lado, cuando se declara a una zona agrícoi!.l para ser urbanizadu, la población v los 
capitalislan demandarán serJicios sociales tales como ag•Ja potable, electricidad, drenaje, seguridad, 'ud, 
etc.; que indiscutiblemente elevan los precios del terreno, incluso la simple regularización de lotes en terrenos 
de propiedad social (ejido y comunidad) conforrm:m unu rer.!a superior que cuando man utilizados para la 
producción agropecuaria con rendimientos magros, se tiene entonces que el valor de la vivienda se compone 
de: 1) el valor del capital lnvertido en servicios y edifi::ación y 2) por e! valor de la tierra; el prim <l no cambia 
su valor y por et contrario su valor tiende a disminuir por el desgaste, mientras que el segund• el valor, se 
asigna por el mercado de trabajo en que opera y su uso vxplica su valoración de los loles t.rbanos: "Los 
mecanismos mediante los cuales se realiza el proceso de valtirnción de las ti:mas urban<is. constituye I"' 
instrumento eficaz de acumulación de capital especialmente en tos procesos iniciales de industrialización· 
(Lander 1977, p.110). 

En el Estado de México es más visible el <ipoyri que el estado brinda al capital industrial y a 'os 
sectores medios y altos para propiciar el cambio de uso ~e suelo, ¡¡mpanindose en la baja y nula rentabiliuad 
agrlcola, mediante la expropiación de ejidos y comunidades para que le:; sean íavorables en los mejores 
términos. 

Tanto el aparato gubernamental, como sus inst:~uciones y organismos aprovechan las expropiaciones, 
para lograr contribuciones al erario público, por 1r.edio de compradores, incbstriales y especuladores. 

3.3 Contaminación y agricultura 

En los capitulas anteriores, se han analiz¡;do algunos aspectGs referentes y a groso ITl•'C'·') del problema 
de la contaminación en la Ciudad de México y su área metropolitana, y aunque se han mostr.1ú·:l má& sobre las 
fuentes donde se genera, subrayando a las indu.>trias grand,~s. medianas y pequeñas así corno a los propios 
espacios domésticos, es necesario ahondar más er. la influencia de la contaminación urbana sobr<: 10°. espacios 
agrícolas, dentro de los cuales San Salvador Atem:o est<i seiialado. 

No se pretende nbundar sobre las cuesliones de qulmicJ de sucios, ni edafológica en t< ·1 <l"''1liada, 
sino se expone en formn general la contaminación de los suelo~ y su abandono por volverse imprc, -· 11v0s. 

Existe una concatenación precisa entre el crecimiento poblacic'riql v 1a • 
cada aumento en la población también obliga a mantener un incrr· "rno en '· · 
alimentación, esto es, el aglutinamiento de personas compran- ,.., a disponer 
alimentos. 

.lucción agrícola. rlC'' 
"oducción primari& 
.u_ un volumen mayor a~ 

Si partimos de que el sector primario sólo ¡; -;nz. rá CtJbrir est1.1s nuevus demandas haciendo mas fértil 
el suelo y desde luego en un lapso de tiempo relat · ., ... 1te c;ot1o, esta condición se supone se obtendrá con 
una mayor carga para la agricullura de químicos. coi;,., plartuiciuas, herbicidas, fungicidas, nitratos, etc. El 
problema terminarla si estos aqruquimicos fueran degradados por la 11at11rale.ta. si embargo, eslils f•"mulas 
sintéticas mantienen laroo~ periodos de perrmmencia, y asi una pr11nem coHsecuencia de ellt• es la 
propagación de la contaminación no sólo d" los:- .nyos, ríos y lagos. ;1 lo la1r:io ue las costas, sino también en 
aguas sublerráneas. 

Por otro lado, con este uso mcesanle de quimicos. tarnbitin ~-e claiia a 1'1 micmtauna y microflora de l¡¡s 
capas arables nel suelo, v que son factores que r.n 1111 qinn porcP11ta1c rlelt:1minm1 la let1ilidad o esterilidad de 
un suelo ar:iricola, ejt>rnpln•; corno la ampliación inmensa de p1mlucto-; q111111icns en productos rontahlos corno 
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algodón. trigo, cebads, etc.; han ocasionado que bastas zonas del pal:; tengan quo eliminar estos tipos de 
cultivos e incluso cunlquier cultivo agrlcola, por la elevada concentración de residuos sinté!icos. 

Un ejemplo patento de la ulilización de agroquímicos en México, es el de plaguicidpis. que en los 
paises desarrollados han sido rJescontinuados de sus listas de producto~ para control de insc9tos como es el 
D.D.T. 1 

1 

So entiende por piaguicida a todo genero de sust:mdas químicas empleodas pm::i eliminar o controlar 
aquellos organismos hostiles a los propósitos humanos, y se clasifican por ::;u composición qui!nica, el tipo de 
insecto que intenta destruir, o por otras caracteristicus como persistencia, to;;iciclad, tendencia a disolverse en 
el agua o a vaporizarse, etc. Al diferir ampliamente l<is propiedades de lo:; plaguicidas, v~ria también su 
potencial como contaminante del medio ambiente. i 

Aquí se comprueba que es posible considerar una relación proporcional, entre r el incremento 
poblaclonal y el uso de plaouicidas, que se extiende al UEO de toda'la gama dEJ agr.::químicos, dJya finalidad es 
hacer més productiva una área de cultivo. 1 

1 

Es neces:irio mencioner que !a:; desventajas de aplicar intensa e inrJiscrir,1inmlarnonte lbs químicos, en 
algunos casos son superiores a los beneficios que se generan a corto plazo, esto porqi:e la presencia de éstas 
sustancias como ya se dijo, acaba con los organisrr:os t:enéficos para e! suelos y las pl~ntas como las 
lombrices de tierra, algunos lcaros y las bacterias que aceleran la osirnilación de 103 nutri~1entos para las 
plantas. ¡ 

Con la permanencia que los plaguicidas tengan en el ambiente, se advierte un grado d~ contaminación, 
ya que estos se concentmn en los tejidos grasos ele lo:; consumidores primarios (insectos, gu~anos, etc.) que 
en las cadenas tróficas pasan a ser alimento del hombre, r:lterando el funcionamiento armónico que debe 
existir en el metabolismo de las personas. ! 

i 
Por (Jllimo lo:; procesos de selección naturnl, han hecho a muchos insectos inmunes a la acción de los 

plaguicidas, requiriendo de nuevos qulmicos y rnils potentes en su aniquilmnionto, pero pr9vocandro mayor 
contaminación dul suelo, agua y atmósfera. · 1 

1 

En los predios agropecu3rios del Dist1ito Federal (Tlilhuac, Xochimilco, Milpél Alta) y del érea 
metropolitana, la culidad de agua no es adecuada, ni en el caso d:3 terrenos de temporal y porlsupuesto los de 
sistemas de riego. 1 

Con la sórdida atmósfera del Valle de México se acumula una gran cantidad de partículas nccívas. • ¡ue 
se precipitan con las lluvias y se adhieren al suelo y a los cultivos, y que rP.ducen indirnct;imente los nivcie~ 1Je 
produr.ción esperados. En cuanto a las aguas residuales con que se irrig<Jn los campos cont1ene11 prodL<los 
sintéticos de las :ndustrias que son asimilados por las plant% ·, .ur:qo consumirlos por el hombre, pero e~rus 
contaminantes llegan a estar a tales niveles que año con . •u la prorluccvm aq1 ico!a 1iende: a c¡er. 

Además la influencia que esta ejercie•:tlo la "'"n urb<' sol.Jre lo~ espacios a ricolas, con la 
contaminación, tambien el tipo de suelos tiene g,:in impur1ancia en los agudos problemas ·e todo el sector 
primario (agrícola y yanacluru¡ de los municipios 111etrop1.1ttanos. ya qi;e son innundablos, s lilrnsos. y lm1os 
r.stc.~ f;ic!ores se conjuom1 para posibilitar el abandono <W 1¿rrenos y •:u cambio do u•.o po ac1ividades del 
1111iver~o ut't>ano. 

La aqricullurn ·1•11 n'ltr•'>le rlu la C111dad dt? México, e~ta 1nn1cr·;a un lo> r:-lec111·; r;cintundenlcs de la tona 
indus1nnl de Ecali:ri.,r.. l.1 q11t' con111111<1 las nrnrirusaf, mas rlañin.1[; p;ira la C111nar1 •1•· Mi'xico-l{ por lo ta1110 de 
su C'lto1110 cerc::u111 1~1111 e 1.1~ 411e .~obrt•snlen l~s de celulo~'' v r<-.Pf'I, la su~.a T uxcoco, iJ1 tcrmooléctrii.:a, 
l1111rl1ch111 y d"'·d•! h1rqo 11om1e r>l lrafico 1lP. <mtomnlo11·s t0:; i:op1osu J•OI la e!;<:<1'oCl. d.: vías car~clcms modmnas 
y rilp1d;I'>. 
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También 1<1 construcción de carreteras constituye un rubro m:evante para la agricultura, ya que agiliza 
el traslado de productos agrícolas, de las zonas de producción al morcado, pero además los factores contrarios 
que desestimulan la prod1Jc:ción agrlcola, porque el hecho de construir una carretera implica contaminación por 
la combustión de gasolina y también el robo de las cosechas en las 01illas del asfalto y la acumulación de 
desechos sólidos tirados por los conductores. 

Enlences con la destrucción de la vegetación (natural e inducida) la incidencia de la lluvia y el viento, 
la contaminación y el abandono de campos, se reduce la cantidad de suelo apto para ser explotado por la 
agricultura y aprovisionar de alimentos. 

3.4 (_os insumos 

La pérdida de rentabilidad en el sector primario de la economía es un l1echo que se h~ generalizado, 
tanto en paises avanzados como en los menos desarroll2dos, per/J en estos últimos, las crisis del sector son 
más severas y repercuten en todo el sistema económico del país. 

En México las políticas agropecuarias adoptadas, a p211lr de los cuarentas y hasta la actual reforma 
saiinista (del artículo 27 const.), se distinguen por su apoyo desigual hacía los productores como hacia las 
regiones, principalmente la región que comprende el Bajíc y el Noroeste de la república. 

Así, por un lado el apoyo diferenciado hacia las regiones producloras, compaginándose con la caída de 
la rentabilidad, propician el abandono de la agricultura y con ello la insuficiencia en alimentos y materias 
primas. 

Entonces, mientras algunos agricultores se enriquecen asistidos por las políticas y programas 
agropecuarios del gobierno, una gran mayoría de minifu¡¡ 1istas, ejldatarios y comuneros del centro y sur del 
pals entran en etapas de extrema pobreza. 

La agricultura del país, está conformada en parte pcr ejidos, comunidades y pcqueñ uopiedad, sin 
embargo, los dos primeros son di~criminados del apoyo de irrigación, agroqulmicos, S'Jtn1i:; n".'i'A'1das, 
maquinaria y equipo y de formas de organización acordes a su estructura interna y a su contexto, qu · ione>n de 
manifiesto la falta de insumos para un gran porcentaje de productores del p11ls; además, esta falla ~ insumos 
se propala para todas las fases de los procesos de las actividades agrícolas (producción, almacennmi .... nto, 
comercialización, etc.). 

Ante esto, es evidente que cualquier polllica dirigida hacia el sector agrícola, que no coi.' "º ae 
antemano el atraso en el que se encuentran la r. ,u'. ,Je Iris riroductores, irremedhblemente f1:;r 1rán. 
porque nunca se estiman las diferencias de tipo< de productort:· . ., ,J.., .... ,.,;cni•mto~ ·· ·" regiones, ante lt.. ,1al, 
únicamente grupos privados son los beneficiados. 

En las décadas de los setentas y los ochentas. cuando el g~;iierno t ·' :. una mayor presencia "ll el 
sector primario, mediante 1Hnpresas paraestalales (FERTIMEX, ANAGSA, GUANúMEX, etc.) y secretarias de 
gobierno (SRA. SARH, etc.), el problema de tos insumos se encontraoa en la distribución de estos, como 
tambicn era claro en el caso de los subsidios en la lorma de los llamarlo:; "precios de {¡arantía"; para ambos 
Cé1sos los ·lile obstaculi10 sus acciones y continuiltad !Ut!ron las 1rnorrnes t:lJrruptelas de los enca1gados de 
estas r1e¡¡endencias, desde et 1111ude al erario publico o In ciistribuGión t<11dia de los insumos; es docir, so dot.iba 
de los fert1lirnntos, ag1oq1111mcos y maquinaria. cuando el ciclo vcnetalivo había terminado o cuando el cultivo 
ya estab:i perdido. 

De,;de Juego. la mata planeación de las polit1cas e,,tatalc.s y el il\Jl'l:rrniento de las áreas agrícolas por 
ta explotación de monon11t1vo. el uso irrac1nrrnl de quimrc:o~. etc. Y la,, er.1rate!11<1s industriales adoptadns por el 
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gobierno mexicano. no han hecho más que de:;estirnular la producción de rangos bi1sicos e inevitablemente la 
importación de alimentos. 

Actualmente "la nueva política incluye privatizar la mayoría de las empresas ligadas al sector rural, dar 
seguridad a la tenencia de la tierra. abrir l<i agri:ullurn al comercio exterior e impulsar la inversión privada 
corno base par::i el crecimiento y el desarroll::i agropecu<Jrio" (Solís 1990, p.924). 

Es indudable que con estos plnnteamientos, el proyecto econémico del estado, es crear las bases para 
los productos mexicanos ante la firma de los flcuerdoc de li!Jre comercio; sin emlJrago, lns diferencias en el 
grado de desarrollo con las economíns estadounidense y canüdíense marcan el rumllo que seguirá el sector 
agropecuario en México. 

Por mencionar algun<is do las discrepancias entre los tras países están: "mientras Estados Unidos 
dispone de 1.5 tractores por trnbajador agrícola, (concepto que incluye tod<1 la población eéonómicamente 
activa agropecuaria) y Canadá cuenta con 1.6 tracloms por hombr,, ocupado, en México sólo hay 2 tractores 
por cnda 100 trabajadores agrícolas. El número de co::;e¡:ha'.lorns-tr;lladoras por cada mil trabajadores e:> de 
209 en Estado Unidos, 322 en Canadá y 2 en México, de ecuerdo con cifras do la FAO. Por cada hombre 
ocupado en la agricultura se aplican en los campos ,mc•xicamis 10·1.9 kiiograr.1os da fertilizantes, mientras que 
en Est<1dos Unido::; se aplican 5.812 toneladns de ferti!i;-antes y 4,574 en Canada. Y mieniras en EsUidos 
Unidos y Canadfl las semillas genéticamente mcjomrJ<i:- cu:iren prácticamanto el 100% de 1os campos, en 
México únicamente abarcan el 20.6% de la superficie l!e ! .. anos básiccs" (Correa 1992, p.13). 

Esta cifras exteriorizan las ctiferenciac abismalc:', qt;a en r:1nteria da disponibilidad de insumos, tienen 
las economías y agricultores firmantes del TLC. Frente a estas circunstancias se ncordó dar plazos de tiempo. 
de 10 a 25 años, para que México se modernice y se "equipare" en cuanto a insumos y maquinaria, con lns 
otras dos naciones; empero, e! punto neurálgico sciui no e& el tiempo que se fije para igualarsP., sino ta 
elaboración de programas y di!:posiciones agrícolns y de i1 ven;ión para aprovechar las ventajas corilparativas 
que el territorio mexicano ofrr~ce; dentro do es•as, se pued~ 1 mcn::;!oner los distancias menores que se tienen 
con respecto a otros países que venden p;oductos agropecuarios (ganado, frutas tropicales, hortalizas, etc.) a 
Estados Unidos, como son el café, el r:i!iílano, 13 rima, etc.; o d!:! hort;:ilizas y derivados de orioen animal. 

A pesar de que Múxico, desde ~iempre os• énfa un µasn;Jo campesino, acl1mlmen!e esta característica 
se omite dentro del modelo de dssarrollo económico, que se distingue por la industrializacio.in (manufacturas) y 
obviamente la urbanización; ante esto, le•:; regiones rurales hacia donde la Ciudad do México .;e e~!á 
extendiendo (ZMCM). Es bien sabido el papel estrntégicu :~un C::etentri la agricultura, en cualquier nación y "n 
cuestión de los zonas conurbadas, su f1mcion debo ser l::i prcducc:ón, no obstante, como en todo el tvrritc río 
nacional, la situación de <ib<1stecimiento y acopio de insumos :ambiún tiene un p::ipel relevante. 

Con el deterioro de ten enos agrícolas y la u1·!Janizución de esf,)5. el patrón de uso de suelo e-'<1 
cambiando irremediablemente; asi también los rnquerirnientos de lri r ,,¡¡ciún. es aecir. si antes la mayoría de 
la población era considerada rural (localidades con menos de :·, ' .. , habitantes) y sus actividades princip<ile'> la 
producción agropecuaria y por lo tanto demandaban insumff .,rt11izantes. agua. riec¡o. maquinaria, etc.¡ afines 
a ellas, hoy en dia In contigüidad de la metrópoli, influyendc, . •. ;,, 'yor peso en las meas rurales provoca que 
un creciente número de la población se¡¡ urbana, sn dedique ¡¡ ir'lbajos dAntro de Jos sectorer. secundaric• y 
terc1mio; y definitivamente sus denmnd:is no .;ean ya de insumos ac¡r!colas sino de servicio urbanismo, corno lo 
fueron en forma invc•1sa <!11 olios Hños 

Dentro del proceso d1! trnnsición de rural ,, 111tmno. en lo:. 1111111ic1pios ele la Zll.1CM; lo habilunl m; el 
:ibandono de In ag1icull11r:i y como yíl se explicó, I;; v:11;·,,i6n de lds rfemantlas. riUl• e11 uste caso vienen íl ser 
los insumos. 

Pero 1r¡11alrnflnfo "s c:11111t'm ta 11i>rma11encia de la agricullura en estos teor1lnr1u~ Para esto productores 
sn pmfifan lo~ pruqmrnas de nob11,11m (PRONASOL, PROCAMPO) liílr:111 1:1 ~,f'clor: el problema es la faltas do 
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·visión de los progrnmas en forma integral y así, no pasan de ser meros proyectos asistencialistas, que dan 
pequeños prestamos al agricultor, para un ciclo agrícola, con ID. promesa cte saldar el préstamo al ciclo 
siguiente y más bien su finalidad es, el trasfondo del apoyo electoral al partido oficial. 

Además la inercia o curso sucesivo del crecimiento metropolitano ocupando tierros de cultivo, aunado 
a la baja rentabilidad de In agricultura, l1oy vuelven a esta actividad frnncnmente poco reditunble en las 
márgenes de la urbe; en cuanto a los insumos, estos son adquiridos por el «gricultor en forma individual, 
debido a que las extensiones con las que cuenta muchas veces no superan líls dos hectáreas. además de la 
transformación de las áreas cultivables que sucede constantemente no posibilita la organización de lo:; 
agricultores para conseguir los insumos primordiales. 

En este proceso tiene también injerencia la distribución de recursos financieros que el estado 
determina para cada municipio de la ZMCM; a:;í, mientras algunos municipios que tien.en mayor peso 
económico, por la infraestructura industrial y urbana de que disponen, también captan mayor volumen de esos 
recursos, otros municipios menos urbanizados donde aún se practica la actividad agropecuaria, al percibir 
menos recurso del estado deben seccionar estos recursos de acuerdo a sus necesidades más prioritarias. 
cuando un municipio se inserta en el proceso de urbanización, esta esfera es fundamental, porque aparecen 
demandas de S3rvicios públicos; entonces el gobierno municipal opta por asignar más recursos para estas 
peticiones. Esto limita el apoyo del municipio al sector agropecuario se puede ejemplificar con la disponibilidad 
de insumos. 

Se ha mencionado que cada zona agrícola tiene peculiaridades al interior de ella y respncto de sus 
problemas, esto mismo se observa en la ZMCM y este aspecto debe tenerse siempre presente, es decir, que 
las áreas cultivables en la ZMCM, en este caso los municipios conurbados, afrontan obstáculos diferentes cada 
uno de ellos por lo q!.le no se puede generalizar este punto y aunque las dificultades que reciente ;.on variadas 
(tenencia de la tierra. contaminación, insumos, capitalización, urbanización etc .. ), seguramente el tema de la 
contaminación, insumos y la comercialización son los n is importantes de los municipios englobados en la 
ZMCM. 

Invariablemente la poca rentabilidad de la agricultura en todo el país. es causa de l;i descapitalización, 
que hoy por hoy, es un problema al que deben dai respuesta el gobierno, las organizaciones ·~ las empresas 
inmersas en el problema. Una de las consecuenc;3s más notables de la descapitalización, Es líl resllicción de 
los agricultores para acceder a insumos de todo tipo donde: "El proceso de adopción de las rhre%s '' cnologias, 
ante todo,, poder de compra de los productores para allegarse de nuevos equipos. Poro e.i Me\ " tenemos 
una estructura agraria que incluye cuatro millones de agricultores pobres más descapita:izadr·; ... ·· ·'.es a 
causa de las políticas económicas que provocaron la severa crisis de los años ochentas. 

Su poder de compra se ha visto severamente reducido º'" ·'""''ro r«ir>rioq de sus ti'·1 ""de 
intercambio; un ejemplo: entre el 1981 y 1987 -el año más ' ""° Clel df'tP.-1<111,- 11,;, productoras .J•• • .Y 

tuvieron una pérdida de 46.7% en los términos del interc· o11Jio de s1is e~ •i.1r, respecto a los i.15. "' 
mientras el Indice Nacional de Precios de las Materias Prir .s de la Actividad Ag1; :, : .,reció 9,222%. ol l:•d. 
Nacional de Precios de Garantía sólo lo hizo en 4,734' . Como resultado más de i.;n millón do rrr,cJ1J•.1on: 
cayeron en la insolvencia, cientos de miles abandonar ·1 sus cam¡ms y lns cosectiil!> de granos tJ;,sic.o:; por 
habitante en 1988 resultó 34.9% menor que la de 1981" (<...orren 19\!2, p.14). 

Trasladando este mecanismo de deterioro de la activiCldd ;,r¡ricula . ; los municipios de la ZMCM y con 
los recientes pactos del TLC. el ¡.iorvenir de las zonns productor .is, :;i f'I oobien 10 continua con ,;u politica 
escueta de planeacion en In ZMCM se determinar¡\ 1;u1 la cHp.icidad econornica ele lo<; agricultores (eJidatarios 
o pequeños propmtanos) p.11~ asocimse con grur"s capifali5t11s o nn 1n1ma rm1tic1:1;u y que les de la lnculla 
para aprovisiunmse l1C' lo!; 111!.wno~ u implemento'. 1T1odernos. a1ta1111ml!' procl.1ctiv<Y. 

Sm ernllarno. lns pol"" as de plancación rural y 11r1Ja11a, q1ll• •:I r¡ohir-1110 tome para controlnr rm lo 
posible el acC'lermlo c1uci1111P1llo urbano, revisten nran 11ascc11dn11r:1 1. pc11que 110 srilo la modernización de la 
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agriculhml es el único futuro de las áreas productoras; es decir, analizando las circunr.lancias y el contexto de 
la actividad agropecuaria en forma parlicuh1r, se elaboren los píOyectos ospecificos para cada zona y 
productor, con esto se quiere menc:ion;:;r el compromiso del gobierno fedeml para evitar el desbordamiento 
incontrolable de la zona urbana y además definir y apoyar las árons que deben modernizarse y las áreas que 
tienen que revitalizarse, no con el fin de volverlas altamente prcductivas, sino proporciorwr empleos y 
alimentos a nivel regional y local; incidir en 13 com;ervaclén ambiental, y sobretodo establecer barreras que 
sirvan para la planeación de las ar<.as urbanas y rurales. 

3.5 Comercialización 

Las actividades del sector agropecuario se diferencial de l'.ls otros dos sectores de la economía por el 
alto riesgo que represenhm en todm; sus fases, como la influencia de los fenómenos climáticos (sequías, 
heladas, granizadas, etc.), la escasez de insumos cuando lo requieren los cultivos, etc. 

De igual manera, es importante co:isiderar el riego que ~epresenta la comercialización en México, 
donde la actuación del gobierno no hu sido del todo benéfico. 

Los agricultores durante el ciclo agrícola que estén sembrando (primavera-vcmno u otoño-invierno) 
deben trabajar y encarar diverso5 cisuntos parn evitar deterioros y alter:iciones de sus cultivos, para que al final 
del ciclo vegetativo y productivo so cons!aan llue~as cosec 35. Hasta aqui, el productor ha tenido que 
enfrentar los problemas en las tierras de cultivo; surgen entone 1:; problemas relacionados con la venta de las 
cosechas, pero estos lastres :;e localizan fuera de sus ~ierr:w, esta es la comercialización; en la que ha 
intervenido el gobierno con el fin de hacer rentalJlc la producción úc algunos productos, con acciones como la 
política de "precios de garantía". "Durante varios r:ños la co;rnirciafización de productos se caracterizó por la 
intervención predominante del sector público, particulr -~ n'.o en los granos sujetos al régimen de orecios de 
gnrantía" (Mera 1990, p.946). 

Este régimen se inici~ err 1953 cc:i maíz y trigo y cünlinua ha<Jta 1971, cuando suman ·12 los productos 
bajo precios de garantía y, para "1989 ce cerió un c:1pitulo impmtan!e en esta materia, al suprimir~'! el régimen 
de precios de garantía para diez do los clJce productos que In integran. Quedaron sujetos a elios' : .. el m~í7 y 
el frijol; en los demás casos el precio se cletcro:1inaría por las ruor.rns del mercado, donde la~ ·;.. . :<; 

internacionales serán la referencia fundamontnl" (Salís 1990, p.923). 

El sistema de precios de garantía, c:staba basado en asegurar ingresos mrn1mos, que J s. ·e¿ 
incentivaran la producción de dichos granos; este ~*' :.rna porrnitió aumentaran l¡:s áreas que se semb1 "f'Jn 
con ellos; "por ejemplo, de 1975 a ·¡ 977 el precio d' _idranlía nominal del maíz pasó de 1900 a 2340 pesos, pur 
tanto se incremento la superficie da riego consf• ,rada a este cereal en ~'.'r·" ·· .1e-i:-t•1• :•1s con relacicin a la 
media de los tres años anteriores" (2olis 1990. r J27). 

Empero, estos datos revelan que ' 15 hectáreas quo !;U , i:rcmw1la1 011 fu .• 1 ¡,n ias que contaban con 
sistemas de irrigación, casi siempre en nr .0~ión do pequ1· · os pre · i1rios con rnoyor poder económico. 

Asimismo, este sistema de p.ucios de garantia t'.•nica1•iunt·· ocnefictn a íos pwductores que se orientan 
al mercado, pues desde el punto de · ·sta de abasto su .• articipac. m es más ~1qnificativa; esto mismo sucedió 
con el Sistema Alirnenlano Mexicano (SAMJ de los ochentas ya que los prc'cios favorables de los granos 
considerados dejaban fuera a los productores e¡idal.i1inr. y co1~:i1<1moo.. ¡,or lo 411l: su producción es de 
autoconsumo y cu.indo hnv Pxcedt>ntr:s rar:i vez. ~on capta'.' ,5 por el ineru1•1o; 10 111ns cornún os que adquieran 
o comercialice con intr.rmedrarios los cunles pagan prer.ro'. : 11ln rn·1s l>ajos quL los dr: qarnntia. En este sentido, 
"la diversn n•ntiJtllltdml el" la nrnll·t<·ción cJp ora1105 l1i'Nr.1• .. trente¡¡ 1111 p1er:1c,s ciL· \1ar<111lia único, es resultado 
de la5 diferencm~ C'n 1:1 r..11i.: .. cJ y di5pu111t1ilid;id de lo:. "1c111sos y un lo~ cosl<J';" (Mora 1990, p.945); esto 
mar¡¡utd a los produi;t<''"' rria~ pobres pmn benelici<irsc ck ¡,.,, p1ccio5 de garanli:1. 
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En México, la mayoría de los productores rumies trabajan con rendimi~ntos magros, además lil falta de 
transportes y vi<1s de cornmcinlización que agiiicen la venta de las cosechas, liacon a los ogric11!tores medios y 
pobres et sector donde actua11 los diarios (coyotes) que poseen los medios de trnnsportl• y almacenamiento y 
por este medio se apropian de las ganancias de la producción agrop~cuaria, sin estm sujetos a los riesgos que 
implica esta actividad. Son muy versfltiler. los mccnnismos que urnplilan Iris intermediarios para .obtener 
ganancia¡¡ do la comercialización; entre eslas, el pago de la producción dG los agricultores antes de que se 
coseche, facilita su acaparamiento; luego esta producción c;s transportcdn en sus medros (cmnionotas o 
camiones) n los centros regionales. Cuando funcionaron los almacenes gubernamentales a estos se les vendia 
a;irovechandose de los precios de garantía. 

Los métodos usados por los almacenes de gobierno, también estaban vinculados al intermediarios, ya 
sea falseando el peso de las básculas o las exigencias en normas de calidad, incluso la demora para comprar 
las cosechas de los agricultores, de todo esto los más beneficiados eran les intermediarios. 

La participación del gobiurno en la ccmercialización hacia'productores do ingresos medios y bajos, se 
da con la creación de CONASUPO; "se encarga de las actividades merc:mtlles de la agencia gubernamental 
denominada compaiiía de Subsistencins Populares (CONASUPO) que actúa asocia::la con Almacenes 
Nacionales de Depósito, S.A. (ANAGSA), dependencia gubernamental descentralizada o institución de crédito 
y con los bancos nacionales de crédito agrícola (BANG' :ICOLA) y de C;édito Ejidal (BANJIDAL), también 
agencias gubernamentales, cuya función es el apoye creui!icio a las p2queñas empresas agrícolas" (Durán 
1979, p.149-150). 

Según los objetivos de esta compmiia era que compararía o precios favorables lo produccién de las 
áreas ele cultivo y establecerla tiendas de abasto en lm; zonas rurales atrasadas así corno en las urbanas 
proletarias; pero nuevamente el problema de la corrupción y de un t:ecisivo apoyo g•Jbernamental restringió la 
labor de CONASUPO y al final aminoró su participación. 

La actuación del gobierno con el mantenimiento de precios do garantía, para el maí~ y el' ... ,1, parece 
indicar la voluntad política de proteger a los sectores de medianos y bajos rendimientos, peD es ne sano que 
al lado de una política de precios favorables se instrumente y ponga en práctica programa espt:c.11icos de 
desarrollo por región y tipo de productor; y sobre todo concatenados con los de los propios intere:- dos; esto es, 
promover la organiz:ición de los productores medios y pobres para buscar canales de comerc ,tización que 
impidan !as ncciones acaparadoras de los intermediarios. 

En cuanto a la ZMCM la m{1s poblacfa tJel país, esta aglomeracíón wctama el suministro , ·' ,, 
cantidades de alimentos y materias primas agropecuarias; es indiscutibles que la Ciudad r!e México su are¡¡ 
metropolitana, tienen que contar con fluidas vías o canales de comercialización tanto parn atirm " a la 
población como para abastecer de materias primas a la industria transformadora (P":<1tadoras, alim·. das, 
procesadoras de carne y derivados, etc.), asentadas en el Val!e de Méy'··" - · ··· . -"".,;son transportad;.;• . .:sde 
grandes distLncias. As! estos dos ámbitos inciden en la elcv;ici! , "~ 1us precios do íos productos, sea 1rn forma 
no procesadas (granos, verduras, frutas) o procesadas (emb11' d'>·:. •Hrlatado,;. cunservas) 

Para el caso de los municipios conurbadc t :>t1s espacios <1gri<.:c.las, deuerias aprovechar o tener 
ventajas con respecto a otros lugares, por la cerca• .. ¡¡ con la metropoh, y su c1emanoa creciente de productos 
primarios; sin embargo, estas ventajas no han sidc ·rr1plramcnte eslimmfas como fundamento para activar la 
explotación agropecuarra de dichos municipios, ya ;uu so ~iien es cic;rto que en alqunos c1e ellos el scc.tor 
agr ícoia esta totalmente olvidado, en otros la íalta ele vi as pnra vender l'.iS ,,asechas es una seria lirnitantc del 
sector. 

Como se vro. ta polílica dn precios de CJ "ntia, sirvió para irnp11lsar la producción de la5 zonas rumies; 
lo m1;mo pwidu mancjmsr para los rnunicip11.-; .e la ZMCM, donún el apoyu dP.I gobierno estatal y federal a la 
comercialización ctnbcrié! lumentar el nesan"' ·un todo el sector. 
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No !la·¡ quo olvidar que el L:'.St8dú de MóxiGo t)Stú dentro de los principales pr;:1ductorcs de maíz, 
además la producción do e' ta cereal es el punt¡¡I ele la estrategia ofonsiva (búsqueda de gammcia) '.' de la 
defenslvii (búsquec!a do se!Juridacl f¡¡miliar de ta ·~co¡rnr;;ía campesina) de la economía nacional, por Ir; 1an\o, a 
través del r.p:iyo e!:;tatal a la comercialización dol mzíz para de:ilinmlo ll la oran metró¡,nli, es como en los 
municipios conurllacJc:; c!c::e incentivar la agricultura pam fortalece1:;e y así no sea ol úrlicú destino de estos 
territorios el abandono de: la actividad z¡¡1cpec.w;1ia v la irrernediab!c y desconformada urbanización. 

3.6 La legislación agraria y el avance l:rllano 

El espectacular avance del !Jrlianisrno, n.i ~;(~ h11 detenido por dispo,;icionos SLIStentaclas en cu.i!>liones 
de propiedad y tenencia de la tism1, así corno dal marco jurídico que In supedita. 

Nues1ra constitución poiílica, n partir del movimiento armzdo, legisla sobro las tierras Y. aguas en todo 
el territorio siendo la nación, por el derecho que se te otorga en el precepto constitucional, la única con el poder 
jurídico para dispon:ir, asignar, expropiar, etc.; lzs tierra5 y agua:; Mmprendidas dentro del territorio nacional, 
estipulndas en el artículos .27 . 
constitucion::I. 

Artículo 27: "Lri propiedad de las tíarra5 y aguas cornp;-andidas dantro do los límites del territorio 
nacional, ccrres¡::onden orig:nr.lmente n la nación, la cual ha tenidc y tiene el derecho de trasmitir el derecho de 
ellas a ios particulares, Gcnstituyenc!o la propiedad privada. 

Las cxpropiacione;; sólo pod~án hacerse por causa de utilidad pública y median~o indemnización. 

L11 nación tendrá en todo tiampo el de1ecllo de ir.- •:oner n In propiedad privada la rnodalidat!es que 
dicte el interé!l público, a•;i como el regular, en bene~lr ' social, el derechos de los elementos naturales 
susceptibles de apropi<J~ión. con ocijeto de hacer una di~t ,¡ución inás equitativa de la riqueza pública. cuidar 
su conservación, lngrar el desarrolle equilibrado del país y el mejoramiento de las conclicio113s de vida de la 
población rurnl y urbnna. En cons0c:.iencia se dictaran la medic!as necesarias para ordenar los as' .ntarnientos 
humanos y est~blccer ad3ctmdas provisiono!:;, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y iJo~ques, a •Jfecto 
de ejecutar obras púb!icas y de planenr y regular la fundación, mejoramiento y crecirnien•o de !os centro de 
población; para presel'rnr y restaurar el equ1!ibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifunüi•JS, para 
disponer, en los términos dt1 la ley reglamentaria; 111 orgr:miz;ición y eJ<plotación colecliv~ ele lo'.; c,idos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad 1ural; parn el fomento rJc la agricultura. I:• 
ganaderíns, In silvicultura y de las doma'' 11clividacl0s %011ómicas del medio ruíéll, y parn cvil:.ir 1) Ll,1strucdo·, 
do los elementos naturcl1Js y los daíio:; que In propiedad pueda sufrir en prejuicio de la soc1Gr1!ld" (Art. 2 r 
Const.). 

Con tal derecho, la nación dnfine los medios ncc<.,mrio -··u¡¡ para nuestro caso- 1.ogulan I« propiert; ,¡ 
rural y urbana. 

En incisos nnteriores :;p ha cxplicndo, como la urbdnizacíc.r1 se ha exlendidu soh,-p espacios sujeto:, , 
régimen de propiednd privada y social corno son el l'¡111o y la comunidad ind1stinla1ncnte en cuanto 
crecimiento urbano. Aunque de mancrn seg1egada, conlormando zonas industrial¡¡s y asentamientos human•. , 
populmcs. y zonat. 1esi¡J..,,1c•ales y comerciales caracterizadas por prihlac.iom,s de los estrntos medios y ;,lto' 

No sólo i.e constr1ñ1_• r·I dcc0i.;ho de la n;-.ciún sotJ1e las lierras, si110 <¡tm debe y es•d obligada ,¡ clictar 1. 
msolucinnes que mc11ire11 la,-. rn11diciom:s de vidn de 111 pobl;ición t11nto rural cornu u1t.Ja11<.1, el probl<'mH cm l:i 
ZMCM os la 111scc¡11ml;a1 cJ" la :,•11encia de la tierra por el av<ince urt.Jano v 1>1 prnsíón de las cli!SP.5 popula1e,; 
p:irl! <J1c:;ponr.r dr~ t1nrills pnr:i · d:t1~;ar su5 viviendas. Y lo m:'ls con1lm Ps quf~ P.I 1rn1virn1coto urbanista su reali1.;e 
e11 ll'rienos ejnlale!; y c1,rÍ11111.il•~~. pu1q11" el deterioro de IC'rfllllL'S. la p1e5ió11 dcmow:11i.:a. la poca 5eg11ric1acJ e11 
su tenrmr:ia pnr los a9111:111t•'1c.·s. dr·v111iero11 en lac:iliclacJcs que cl1t>ro11 lunar 11 or.u1nr.io11e,; de personn~ 
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(paracaidistas) o industrias medias y ptiqueilas así como de servicios, en ejidos y comunidE>des suyo uso fue la 
producción anricola. 

Guam.lo lo urbano alcanza predios privados, agrícolas o ganaderos, se inicia el carnhio del patrón de 
uso de suelo después de los controlas de compra-venta pactados con fracciomidoro~;. especuladores o 
inmobiliari<15, para urbanizar estos predios y conseguir ante el déficit de vivienda en In C!udacl de México y su 
áren r;ietrnµolitana. ganancias abundar1tcs. Estos cor.tratos se .3cueruen tnmbién con industriales y 
empresarios, incluso con el propio gobierno. Los primeros con el fin de construir o ampliar sus fábricas y 
compaíHas, y adermis edificar unidades habitaciorrnles para lus trJ!Jajadcres, por 18 obligación expresa del 
gobierno federal en el ar1iculo 130 constitucional. 

En cuanto al gobierno, este paga indemnizac:·.ines a los dueños y destina los terrenos, para los 
servicios sociales en algunos casos, pero también pa~o dotar de casas o terrenos a los emp:ea~os al servicios 
del estado. 

La <1nterior Ley Federal de Reforma Agrariu; cor.!crnpla estas f,1rmas de tenencia de Ir" tierra, como una 
distribución del recurso entre los C8mpesinos más desfavornci¡lo!;, sin embnrgo, en los municipios 
metropolitanos la estructum jurídica en la que se encuenlran Inmersos ccnsidem a las ocupaciones en estos 
dentro de l;:i legalidad. 

Artículo 52: "Los derechos que sobre los bienes agrarios nctquieran los núcleos de población serán 
inalienables, irnpre:;criptibles, inembargables e intrasmisibles y por tanto, no podr¿n, en ningün caso ni en 
forma alguna, enajenarse, cederse, transmitirse, arremlarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en parte. Serán 
inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan e.jecurado o que se pretendan llevar a cabo 
contravcnci(m de e!..te precepto" (Ley Fedeml do Reforma Agraria). 

Con fa:; moctificnciones al aílículo 27 constitucional el astado "reconoce la personalidad de los núcleos 
de población ejidales y comunales y se protege su seouridad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para las actividades productivas" (SAf~H 1'192, p.8) y en la fracción VII párr:.ifo IV "La ley, con 
respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros paw adoptar las condiciones que más les convengan en 
el aprovechamiento de sus recursos productivos, se mgularil el ejerciclo de los derechas de los comuneros 
sobre la tierra y de cada ejidatnrio sobre su parcel.i. Asimismo establecerá los procedimientos por los cunles 
ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre si. con el Est<Jdo o con terceros 'J otorgar <!I uso de sus tierras; 
y, tratándose do ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarics entre los miembros del núcleo de población; 
igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a lo~. cuahis la asnmblen ejidal otorgará al ejidatario 
el 1 . .iminío sobre la parcela. En el c<1so de enajenación de µarc<il<!S se respetarú el derecho de preferencia ::¡ue 
prevalece en la ley" (SARH 1992, p.9). 

En la nueva ley agraria, el e1ido y la comunidad superan en términos legales,. la frágil seguridad que 
tuvieron respecto a sus propiedades. quo por ser inalienables, inernbar(1ables, etc.; rcstrin!JÍa que se destinaran 
recursos para su capitalización y mejoramiento. 

Artículo 9: Los núcft•os e1idales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son 
propietarios de las tierras que le han sido dotadas o dl' las qt•e hubierf'n adquirido por cualquier otro titulo. 

Con l>~;tn leqislncic.11, el lljidalario llene la propiedad leg ~I de !;u:; tierr:1s y aunque en la émterior L JY 
Federal de Rctorm:1 A!;r1111<1 tarnh1en es legal la ex11~11s1on del <Jjilfo, el ejidatario no dispon¡: de fa tierra •m 
fonn:i prf;ci~a :;ino que es r.olcctiv¡¡, quu llega a resuf1;1r problem<itir.a cuando no existe coordinación entre los 
CJirlatarios. cuando apar.-u•n ri•otilcrnas rlc tipo per~onal o de tralrnjar en con1unto. 

Los siyuicmt·s 111f1r.ulo se1i;ifan lo~ grandes cam•)iu,, que en rnaleria ejidal se Hbarctm en la nueva luy 
agrílria 
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Articulo 43: Son lierras ejidales y por lo lanlo ostén sujetris a las disposiciones de esta ley las que han 
sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas ni réf)imon ejiclal. 

Artículo 44: p¡¡ra efectos de esta ley lus tierras ejidales, por su destino, se dividen en: 

1.- T!erras para el asentamiento h111nano 

11.- Tierras de uso común; y 

111.- Tierras parceladas. 

Artículo 45: Las tierras cjidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o 
aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal o por loe <1jidatarios titulares, sepún se trate de 
tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por 
terceros tendrá una duración :;icorde al proyecto productivo correspondionte, no mayor de treinta años, 
prorrogables. 

En estos articules, se da DI ejicletario la capacidad para :::saciarse con terceros para que mediante la 
capitalización de las tierras, se obtengan mayores nive:es prodJct:vos. 

Cuando se habla de los municipios rnel;opolila:ios e; J la CiudDd de México, se habla de mala 
planeación, se crea la imDgen de ciudades industriales, contaminadas. caos vial, gran pobreza y de insegur;uad 
en las calles pero no se muestra el ¿mbito rural que es dr or1siderar en la economía de estos municipio• o al 
menos de incentivar. 

Con el término total se ha.::e rcferor.cia a la ampl ;el de las grandes extensiones, que por infinidad do 
factores se han deteriorndo ·al grncJo de ser contados los agricultores que trabajDn con niveles aceptables de 
eficiencia y por lo tanto de gananciD. 

Sin duda, es la descapitalización t!e las tiem:i;; agrícolas, el factor principal por el cual la auriculturn ha 
decaído y se aceleran los cambies en el p3lrón ele uso ele sucio por una inminente realidad urbana. 

En las nuevas aptitudes que In nueva lay aoraria concede a la agricultura, empresas meu anas y 
grandes o simplemente personas con capitales considerables, buscaran pactos con los ejidalarios más c.ipac;es 
con el fin de concretar inversiones en ejidos, que aprovechen las ventajas comparativas (carreteras. cercanía 
con la ciudad, etc.) de los municipios metropolitanos. 

Pero como la ZMCM seguirá creciendo, la iey est<iblece las estipulaciones legales en materia de 
nsentamiento humanos: 

Artículo 63: Las tierras destinadas al mmntamiento hu'liano integran el ár1m necesaria para el 
desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que esta c"rnpuesta pur los terrenos que se ubiquen en la zona ae 
urbanización y su fundo legal. Se dará la misma prtJlecc1on 3 la part:ela escolar, la unidad agrícola i11dustrial de 
la mujer, la unidad productiva pora el desarrollo integral rle ta juvenrud y a las demí1s áreas reservadas para el 
establecimiento. 

Articulo 76: Corresponde a los ejidatario<; el dcr<=cho de ap1ov,;chomrenlo. uso y usulructo de ras 
parcelas. 

Artículo 87: Cu;,nrlo lo-; terrenos de un ejrdo oe cnc11c11lren en el :mm de crecimiento de un centro de 
población, los nricll'os de población µodrfur bunefrc1firs1J d<' la utilirnción de -;u~ tierras ejidales, el desarrollo 
urhann dctierfJ suwlrw:e a L1-; leyos. rf"yl:ununtus y pra11es vioenles en rnaturias rtc ns1mt<.1mienlo humanos. 
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Articulo 88: Queda prohibida la ulili:uición de las tierras ejidales que so ubiquen en área· naturales 
protegidas, incluyendo las zonas de preservación ocológica de los centms dr: población cuando se 
contrapongan a lo previsto en la declaratoria respectiva. 

' 
Artículo 89: En toda enajenación de terrenos ej:dalcs ubicados 0n las áreas declaradas :i:onas de 

reserva para el crecimiento de un contra de población de conformidad con :0:; planes de desarrollo urbano
municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se det:.erá rnsptJtar el derecho de prcfere:iciu ele los gobiernos 
de los estados y municipios estabieciclG<; ¡;or la Ley General de Ascnturnicntos Humanos. 

En el artículo se menciona que, "El estado promoven.í :n:; condiciones para el desarrollo rural integral, 
con el propósito de general empleo y garantizar a ia poblr"c:i6n c?mpesina el bienestar y ~u participación e 
incorporación al desarrollo nacional, y fomen:ará la actividad agrnpecuaria y forestal para el óptimo uso de la 
tierra, con obras de infraestructura, in:mmos, créditos, servicios de capacitación y asistencia titcnica. Asimismo 
expedirll la legislación reglamentaria para planear y org!lnizar la pmdt:cción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, considerandolas de interés públir:o. •, 

Se manifiema el fortalecimiento que debe prx:urar ~I est;:;do, en todos los rubros (insumos, créditos, 
infraestructura, etc.) para mejorar las condiciones do vida de la población campesina. Sin embargo es evidente 
que con las reformas al articulo 27 ccmctitucional el estado rnotiv:!rá a los orupos capitalistns para poder actuar 
e interactuar de manera abierta con los ejidos y comunidad,: s. 

Ya se mencionó la capitalización que necesitan los e;idos para ser rentables. El punto toral es que la 
reformas al 27, se bifurcan en relación al potencial quo ofru:cun los terrenas ejidales cercanos al contexto 
urbano. 

En estas circunstancias los ejidos potencialmente . entables captarán recursos para eficientar la 
producción agropecuaria, principalrnento l1ortalizas y lácteos, aunque también, a pesar de este potencial que 
ofrecen se subordinan a los contratos de venta, pJr J la co"strucción do industrias y casas. 

Por otro lado, los ejidos menos fructiferoo.. es poco probable que reciban inversior. ., v mejoren sus 
tierras y consecuentemente eleven sus niveles producfr1os; la !iituación más posible r ~n el futuro 
observarán, será la de seguir constituyendo reserwis de t0rritorio para el crecimiento urbano 1 a1, 1a IP.r1:.lidad 
que brinda la nueva ley a los ejidatmios para rea!iz11r r.un!quier tipo do contrato con tercero~ •os , ¡idos 
englobados en estas circunstancias, r.o sólo facilitarnn l;.i ocupación del terreno niral p:~ra las 1 ·•c;ria~ 
industrias, sino sustancialmente evitaran todos !os problemas de limite~ y de regularización urbana y , 1 ' 
no se especifican en forma clara en la anterior Ley Federal <1e Reforma Agraria. 

Un punto inevitable de incluir es el relativo a la expropiaciones de bienes ejidales y comunales. 

Articulo 93: Los bienes ejidaies podrán ser expropiaclos por alguna o algunas de las siguientes causas 
de utilidad pública: 

1.- El establecimiento, explotación o conservación de un servido ü función públicos: 
11.- La realización de acciones para el reon.lenamiento urbano y ecológico, asi cor- , 1a creación y ampliación de 
reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano. la vivíend;i, l;i inclnr' . 1 ~I turismo. 

111.- La realización de accio11es p¡1ra promover y 01<l1· 1111' o.!I de5airollo y la conservación de los recurso 
agropecunrios, forestales y pesqueros. 

IV.- Explotación del petróleo, su procesfl. 1,to y conoucr.ión. Ln explotación de otros elementos 
pertenecientes a la 11<1c1ón y a la instnlac.ión <h.: plrmtas de beneticio n~oc1adas H dichas explotaciones. 

V.- Regulnn.!ílC1011 r1e In 1ronencin de la tierra urbrn1n y rurnl. 
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VI.- Creación, fomento y conseivación de unidades de proclucción de .bienes o seivicios de indudable beneficio 
para la comunidad. 

VII.- La constnicción de carreteras, puentes, ferrocarriles, campos do aterrizaje.y demás obras que faciliten el 
transporte, así corno aquellas sujetas a la Ley de Vím; Generales de Comunicación y Lineas de conducción de 
energia, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y dem<is ob1¡¡s relacionadas; y 

VIII.- Las demás previstas en la Ley de Expropiación y e.tras Leyes. 

Articulo 94: Las expropiaciones deberán tr:m1itarse ante la Secrel<iría de Reforma Agraria. Deberán 
hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y 
mediante Indemnización. El monto de la imlornnlzación seró determin:ido por la Comisión de Ayalúos de Bines 
Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiado¡;, en el caso de la fracción V del artrculo 
anterior, para la fijación del monto se atenderá a la can:ic~d que !;e cobrará por la regularización. El decreto 
deberá publicarse en el diario oticial de la federación y se notificará la expropiación al núcleo de población. 

En los casos en que la Administrnción Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto ·~tl la 
dependencia o entidad pmaesta:al que corresponda, seglin las funciones señaladas por la ley. 

Articulo 95.- Queda prohibido a:.;torizar la ecupnción pr.:via de las tierras aduciendo que, rcspeclo uu 
las mismas, se tramita expediente d:i expropiación, a menos que los cjldatarios afectados a la asambleas, si se 
trata de tierras comunales, apruebe dicl1a ocupación. 

Los anteriores artículos dan sustento jurídico, al <?slado y sus organismos v dependencias para tener un 
mayor control sobre el ámbito rural y urbano. 

En nuestro caso, este sustrato normativo, sirvo en los modelos de planeación rurnl y urbana de las 
futuras expansiones de la ZMCM en materia de regulación, y por lo tanto propiciar •Jn crecimiento urbano mejo1 
planeado, y en lo posible tratar de atenum el problcmn del tráfico vial, la contaminación y el deterioro de 
tierras, por mencionar algunos y donde es imposteroilblc se de la prioridad de los aspectos de impulso a lus 
ciudades medias y pequeñas y sobre todo los ecológi os. 

Ampliando más sobre C(;la prol'iemática, <-11 1a que subyacen lus tierras ejidales agrícolas, "si se 
considera el aporte do los diferentes lipes de tem-nciil a la expansión de la Ciudad de México se tiene ... 
siguiente: entre 1940 y 1975 la mancha urbana crec.io en 075.1 km2: 48% de su crecimiento se produjo sot 
tierras ejidales y comunales: el 41.6% sobre tierras ¡:.11vaüas y el 10.4% sotm: terrenos de propiedad del esta• 
Esto significa que la expansión de la mancha urbam· se tia producido en mayor medida sobre los t1tmas de s 
comunidaaes agricolas" (Cadcrón 1987, p.302). 

Recapitulando, la legislación anraria declarn q111~ las tierras cjidales y comunales no podían ·r 
comercializables para uso urbano o agricola, ya que Ee <1ccpta ser in;ilienables e imprescriptibles. Sin f·•nbai ... 
existen mecanismos legales e ilegales para transgreel1• la kgisl1ir.i6n y pasar a tener usos urbanos. 

Entre los mecanismos legalP.s se asumen dos rormas: Las r.xprop1<Jriones :1 caigo del aparato estat , 
las permutas a fnvor de los ti acc1011atlores privados. t ns '" 1ml?ros parti? <le au101 izHr la expropiación con r11 .. ~ 
de utilidad pública y sorinl. se expropin el lerreno ·, se indemnrza a lo> ejidatmios y est,•hir.cen cnton• ,,,, 
parques industrial•?s. er:u1pn111ie11tos colectivos (es1 uc1a~. ohr<is viales, i11fraestn1c1ura l· .. ,ct11cn etc.) y 
p1oqrn111as pul¡ilco·. de.,, .i1•1111:1 

La~ PlHnlt1tw., so11 ·tGuP1do~. <:1111los11idalario!-. r•;11.:i que 1~~10~ <1i:1t:11c;w,1tt·Hil!->., 'ion compensados t '>11 
tterr:t u con <hncro. lns l1r·n;1s •;011111¡11wj;td,1 1

1 por p1on1.,lw1 .. , pnv:,d<>~ l••ira In r:onstrucc1ón de frnccion;unic11 1ns 
1c~.1 1 •1 ·nciah'"i 
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Las formas ilegales se realizan con llJ venta de tierrus colectivas a &ectores medios y populares por 
parte de los comlsariados ejidales o de !os <:jid.-;iarios en su conjunto. 

Se pueden consirten:ir factores er,tlógen•Js ql!e ponY:it.in estas ventas ilegales: 

1.- Las cantidades de tiGrrn::; c;otadar. o un ejidr·s :>on ~sc3:;~;:;. 

2.- 1_a calidacl de estas tiorra5 es inadecuada. 

3.- Los ejidatarios no obtier:en 1ipoyo croditiclo, no tampoco técnico para solucionar el problema de la escasez 
de agua. 

Ademés situaciones relativas al enfrentamicr1to entre las lógicas de dos o más formas productivas en 
torno al suelo, como soporte parn uso urbano e para sembrar. " · 
a) Se reducen las ároa::; ejidales p:mi l!ls acciones de expropiación y permuta. 

b) Con la expansión de la Ciud2d de Mb:ico que implica obras de infraestructura, definitivamente se elevan los 
precios del suelo en estas áreas, de Is::; que a los ejid:.itaric-~ l<.s iE:sulta más provechoso venderlas que seguir 
cultivéndolas. 

e) El rilmo al que crece la pcbloción, cl>!i(Jil a! aumento d0 !as demandas por tierra p¡¡ra la construcción de sus 
viviendas y écta por io rc11ular se ".Jincula con tierra;; ej~<lales. 

d) Con la industrialización se requiere da abund~icte rr:ano de ollra, proveniente no sólo de los grupos 
migrantes, sino por tos núcleos ojict::i:as, ante la pau;:ieriz<JL ;n y quo no consiguen lo mismo ccn su trabujo 
como campesino, proletarizandose en las aciividades urbam.J. 

La regularización intenta ser el proceso mE,di!lnto el cu:il, el estado da respuesta a este estado de 
Ilegalidad; este consiste en r¡ue ol estado a petición de Jo::; cclonos expropie la tierra y asuma su r,ropiedad. 
luego "se tasa la valoración agricoln comercial de las tierras y se fija una cantidad a r.er par.;"d<• prir lo·; 
colonos, rnismm; Que se distribuyen entre el est<Jdt' y los miembros do los núcleos agrarios" (Caldt:rón J 9f:l7. 
p.306). 

Para el estado la regulariz::ción es cor1:.;irlerada cor.10 el panacea, imra todas las persona<; que o!;t 
inmersas en la ilegalidad de los terrenos, asi ol estado 1junrto las bases para la regularización. hrlce licito" > 
terrenos ocupados por los nuevos pobladores; al c¡i,iatano y al comunero se le dan indornnizacionios v ~,;;, · 1 
estado constituyen fuentes de inoreso por el pano de impuestos y además un punto importJnte ··~n ·I 
reforlamiento do sus principios de legalidad onte rolc,nos y ejidatario~ •. 

Pero si se toma una per5pectiva total do la r¡,;11idad social, la cuestión es r1i51inta. porque surgen grur••s 
favorecidos y grupos perjudicauos; por un lado los ejid<Jlanos Ql.lti no ,,ólo infringieron la ley con la venta de sus 
parcelas, al apropiarse el~ las 1nc1crnnizaciones repre!.anta un doble ingreso, mientras que los colonos tinancic111 
el proceso de mgulnrización y nuevamente tienen que pagar por la declaración de propiedad tlo sus lotes y 
hacer pagos por iisenlr11111cnto5 sin servicios, donde 111 valmnción de ta lierrn tue ptoducida por ellos mismos 
con su trabajo P.n el esli.,hit·G•:fi1f'nin. 

"Paranoj;i soc1~I "" l;.ir, nc11n1.1s ¡urirt1cas. el agente r¡ue violó la ley, ar v<:nder un objP.to inal1P.n:>1o1e, 
IP1os cln ser ~ilf1C1<.nwio "~ p1L'1111a<lo. A quien adqlJlnó ;rc,icnleado por su situacié1n ne pobreza le reconoce n1;·15 
c11•bmc~, que n1u .. c11us E!>I:• fl<11 :irto¡a juridic.i !>C explica porque la iey declara inexrstente el primrJr pm10" 
1A1t11,l!l 1!1831 
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Surgen conflictos entonces entre colonos, ejidalarios y Gomisarlodo cjidal que pugnan por la· iferra, en 
cuanto a su uso, sea este rural o urbano: aquí tiene gran importancia el papel del esto:lo y de sus organismos 
subordinados. 

El comisariado cjid<il es la outoridad en el ejido; es electo por In nsamblea general cadn Iros años. Su 
función es doble: por un IGdo admini!t.rar los bienes ccmunales y por otro, se vincula con el sistema de 
dominación intcgrandose en la mayoría de los caso-; a la Confecernción Nacicnal Campesina (CNC) organismo 
del partido oficial que opera en las zon¡¡s rurales. En c:I proceso e.le ventas ejidales la CNC ha estado a la 
vanguardia en la especulación de la tierra. 

En esta venta, ocupación y cambio de uso de suelo, se reconocen acciones colectivas que se 
concretan con contradicciones sociales que en ocasiones llegan a ser luchas campole~; sangrientas, cuando 
intervienen los grupos paramilitares (granaderos, zorros, etc.; y golpeadores profesionales, pagados por 
empresas privados e incluso dirigidos por el propio estado. 

• .. 
Estas contradicciones sociales se pueden resumir en dus tipos: las primeras en las que se oponen los 

ejidatarios de los núcleos agrarios para mantener el valor de uso de la tierra, agrícola y habilecional, contra los 
intereses de agentes que l.Juscan mercantilizarla; entre e~·os agentes están las empresas privadas que 
pretenden explotar las tierras incorporándolas ol proceso pr .Juctivo como medio de producción, además se 
incluyen las oposiciones con fraccionadores privados y el ,Jmisariodo ejidal. Otro tipo de expropiación se 
refiere al monto de la C)(prcpia~ión o a la expropiación mi ~a. que oponen a los núcleos agrarios contra el 
estado y los colonos, esto se advierte con el desacuerdo d¡ :iúcleo agrario porque el estado cambie a un uso 
urbano, además el ejidatario presiona por olJtencr un rr.ayor :ontc. monetario por la tierra (renta del suelo). 

Las contradiccione:; en la realidad social tambié:n a¡ ;can o se relacionan con la óptica clo los colonos, 
entre las más destacadas están las que oponen los colon ; que defienden su permanencia en •os terrenos 
contra los agentes que quieren desalojarlos para volver comercializar la tierra con ·el fin de conseguir 
mayores precios o on su defecto :os ejid<~tarios captar un mayor ingreso con la indemr;zr.,-.ión. Otra 
contradicción es lr1 de los colonos contra el gobierno c;•Je d.isea reservar te1renos para equip?.mie1.los, como 
áreas verdes o porqui; nacior.111. 

Sin duela la situación más compleja que se t"''o con la venta ilegal es la que emerge (por ·· ·-r ·r>-10 

entre colonos y lraccionadorcs privados) cuando se 1rata de regularizar la tenencia do la tierra, le · 1•J11"o.; 
pugnan por permanecer en In zona porque ya pagaron, los ejldatarlos exigen que sus comisnriados 1a 
realizaron la venta fuera de las d2cisiones de la asamblea geneml y demandan indemnLrnr:i< " i 
traccionadores piden se reconozc<J la ilegalidad y se les de indemnizaciones y por su parte los com1sa11Hti- · 
ejidales niegan la venta y también wclilman una indemnización. 

"El desarrollo urlmno l;a uenenido un conjunto do contradiccione" · '·•·'-' s ... .JL: estas, qwzá 1 1<.1!> 
Importante, opone tos ir.teresas por el suelo como v::.ior de · .... : ...•• u o agrícola) 1 011tra los interes•;. "r 
merc:mtitizarto. y si bien estos conflictos no han afectado el . .isiado las bases de1 <.1·:ten•'J •10 dominación, 
existido casos de luchas politizadas que han afee.lado ' can:1h's •iicionales dentro ne 1os que se enr.i.,1. 
comunmente la pmticipoción c:uuadana·• (Caderón ¡ 9!! p.3, '3). 

3.7 cambio del patrón de uso d.-., suelo, de rural a 1 .. ' '", 

Se hr.n e:<pro!.il•fO .11~¡1.110'> p1111tos sobre el ere. 111•· •lle inconli.,lable de la melropoli y la forma en q11u 
se 1noldc<1 el d~stinrJ y la ncupacion d1) lo5 lerrenos Qllt hl , .. 1vnn de re!.•'rva. 

En todo:; to:; paise~ ctr• 1,rné11r.a Latina. las 1 .. 11dn<J>1•, preponcsnranlc!O, Psl:111 p1deadas de ambic111ns 
il(Jric.olas que 1~~1;in •:n CtHr· 1 ~n1h· c;arnbio pm la infL¡1mcm 111ba1rn, cio nwnvrH q1~ne1nl ahora. se tra1o de 
nhunctar ma~ ref .. pt.,C11J ~~ l'';t< rm11hio f'll el patrón r1n U!i•l '11! !;ur.lo, y aunque ya SP. tin 1.•.<phr:ado la urbnnización 
e lll<i11s1nahrnc1:1n de: "~lu:. l<'rnlrn1os, se inGlr1irn11 ahora !<'>picos rc1acio11adns con 1a actividad agricola. 
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deteniéndose en cuestiones de c·Jnceptualización do los grupos campesinos sobre la fiflrra, de valor ·dél 
recurso, dando prioridad a la extensiones de propiedad social, como lo cons:ituyo el ejido y los terrenos 
comunales y que se subordinan a la expansión desmedida del monstruo urbano; la megalópohs. 

Es claro quo las formas no privadas de tenencia de la tiarrn ejidal y comunal, son opuestas a la lógica 
capitalista singular por constituir ciudades, sin embargo en este último 5ector participan grupos sociales con el 
fin de incorporar estos terrenos a! proceso t:rbano para su uso. "El control de la asignación y usos de la tierra 
urbana es generalmente aceptado por los estados latinoam:Jricanm; y constituye materia de una frondosa y 
cambiante legislación en cada país" (Riofrio 1982, p.26G). 

Los municipios considersdos conUíbaclos en el último censo de población, desarrollan con ciertGs 
limitantes la producción agropecuaria; se plantea en la actualicfad que el modelo de desarrollo de estos 
espacios municipales en proceso de cambio del uso de suelo es l<l industri¡¡lización, restringjendo el apoyo 
estatal que se otorgue al sector pri,nario de la economí<J. 

Est¡¡ visión índustrializadora y urbanista do los gobernantes, no es reciente, y es ha gestado desde la 
décnda de los setcmtas con el gran dcsrmgue de México hacia el desarrollo nacional. En esencia es el 
puntualizar que el único camino p<lra llegar al desarrollo es mediante la industrialización, restando importancia 
a la estructura agrícola, sobre todo a la agricultura de subsi~tencia y de mellianos ingresos. 

Es decir, constreñir el desarrollo a la simple producción de manufacturas y a la exportación de recursos 
petrollferos. 

Considerando a la cultura campesino como un lastre en todo el sistema, negando hasta donde ser 
posible la magnitud del modio rural; este planteándose como un rezago, como una condición a la que < . 
progreso todavía aún no llega por factores circuns1anciales. 

Si traslapanos ésta cendición a las reglones periféricas do IJ Ciudad de México, se vblumbm cual t. 1 
sido el marco ideológico que ha permitido que avance a ritmos tan acelerados ia ciurfad. • nodificando 
definitivamente el uso del suelo en los espacios agrícolas poco productivos. 

Asl, "gran parte de este crecimiento se presenta en tierras ejidales y comunales, rnucf.11'.; rie las cuales 
en función de sus condiciones físicas, rosultrm inapropiadas para fines agrlcolas e inconve1· · ., ::>ara los 
asentamientos humanos, produciendo un crecimiento costoso y desarticulado que implica un ;, · ~ocia! 
para su integración al desmrollo urbano" (Covarrubias 1932, p.474). 

Sin embargo los a¡;pectos campesinos se pasan por alto, e.u.onda 1·. ,·a rur1I pcir S>l culinda... ·011 '1 

ciudad tendrá que sufrir cambios, es necesario mencionar aqui que el • "" "" .-i,; , , "uad de la ;.ew ,;: ,., 
repercusiones en el desarrollo de las ciudades contemporáneas, S•· ..,nf1gu1a., .. · li,ir.a y la distrib1·r.:.1t.i1 
espacial. 

"La tierra es un conoición de la producción • _,!11· 1u y medio 3 In vez) que esla fuera del control tel 
capital en cuanto tal" (Jaramillo '1982,p.146). y cor. 1:1 !1:r13 y sus caractmístic;as pa1t1culares no pueden ·.er 
reproducidas, quien tiene su propiedad jurídica mar ''I una parte oe la acumulación <le capital que es extF1r"<i 
Y ésta es la llamada rentn do 1a tierra: fenómeno sim11;ir es el de la tierra urbana que i'Hnbién tiene un p1ecio. 

En cuanto al cambio cie u~o de suelo más ncnl'· .11 . .is en el uso tHJricola por un uso u1bn110, domlc 
sucede que en el caso e11 q11c ol cambio agrlcoln a pesar <1<~ e~tflhlec<m·.e en lil mejores condicione~ (lierr::i .• y 
proouctos), es menor la 1entn o t,eneficios que se crean on comp.1rac1r'111 ;,; .is•· ur!Ja110. sea este rcr,irJcnc1:il o 
indus1'1nl. ya que este e~ un t~~flflC1() lirnitatto, con10 p11Pdc SPr unil 1{1t:1ri1;n u r~.11Cir:¡:" nes rnultifan1ilié1rcs. los 
ingresos que ohtlcnu el irr-11~1~11onio:;t¿1 son supc11on~s. r11 rnlar.1ó11 R las mHV'Jll~S <~•tensiones noricolas que 
requiere el capital rrn IH aqrin1!111ra parn alcnrvnr 111q1I.'~,,~ altos· a1111q1w sn flnJllíllClll•' que el uso intensivo de 
n¡iroquimicos y la rnecnr111;1·:1011 1te la 11oncull11ra han porn1itido a ta h11ro11u'.i;1 rurnl i11r:remcntar sus riquuz,1s. 
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es innegable que los terrenos agrir.olus limítrofes a la Ciudad de México dentro de su área metropolitana, ol 
cambio en el uso da suelo SE: fur.darner;:a no :;í:lo en los parcos rondimientos de la actividad agropecuaria, sino 
también por las ventajas económicns (de urbanización, industrialización, etc.) que origino la gran metrópoli. 

Por otro lado, es distinto el árnl:i~c en 11ua se asientan las actividados. antes mencionadas, es decir, 
mientras en la tierras induslri:.Jles es fácil determinar la vi¡¡bilidad de !o:; terrenos, en la vivienda, su acceso y 
localización interviene otros aspectos, corno son las viviendas que no cuentan con el mínimo de bienestar 
requerido (en barrios prolet."'lrios, invasiones ilegaler., etc.) a partir de los rumbos que sigue el proceso de 
urbanización y los recursos con los que cuentan los pobladores. También destacan las condiciones de acceso a 
la tierra y las características de conslructibilidad del suelo. 

La importancia de acce:>o a la tierra, no se reduce a la ocupación dG un lote o predio, sino que odemás 
implica la transformación de áreas ele propiedad social (ejidal y comunal) en áreas de propiedad particular, lo 
que acelera el crecimiento físico de !as ciudades, integrando al proceso urbano zona per(féricas de uso 
definido, y el conte>do general que posibilita e5tas consecuencias es la valoración que se hace de la tierra. "La 
valoración de la tierra es un procriso articulado a la necesidad de acumulación en general y específicamente 
dentro del sector inmobiliario" (LEJ[JCrreta 1983, p.4 ·11¡. 

Jorge Legorreta (1982) hace L!lln clasificación de l~s formas en que se ocupa la tierra urbana: 

1.- Ocupacione:; clandestina:;: Son l:is 1ilvú5iones ilegales, encabezadas por promotores que no tienen ningún 
vinculo con las instituciones gut;emamentales, y StE• form¡¡s de trabajo, donde son comunes los fraudes, 
devienen en el abandono del proceso al haber conseguido parte de la renta inmobiliaria. 

2.- Ocupaciones permitidas: Desarrollada;; con el apoyo político de instituciones y organizaciones formales 
legalmente constituidas y aquí el promotor permanece en todo el proceso de poblamiento de la zona. 

3.- Ocupacio,1es permitidas y apoyadas: Estas sen coon ·inadas por las instituciones gubcrnmnentales, que 
desde luego cuentan con el amparo político y oficial y las ocupaciones de las tierra:; se fina en las 
organizaciones de colonos. 

Tenemos entonces que, el cambio de uso al interior do las áreas rurales, se manifies! 
de unidades habitacionales, nuevas industrias y actividades productivas y de manera directa e 
la PEA en actividades secundarias y terciarias. 

''W"ir:ión 
·¡ au11:,• rtH 

La expansión de la ciudad se co11solida así, en terreer.os de propiedad social como eo; el e1iu , ,, 
comunidad, y sobre espacios estalnles como se vislumbra en los terrenos produt.'to do la desecación Uf, · .100 
deTexcoco. 

Al final de los sesentas la zona noreste de la Ciudad de Méxir ,,,.11c1pa1mente las áreas cerc;in"s al 
vaso de Texcoco, pasan a formar en décadas posteriores el lugar r ,s urbonizarlo del Estado de México. en 
esos a1)os se evidencia cómo las áreas más inapropiadas para la llrbani¿ac1u.·. I· 'I i<• calidad propia de los 
terrenos. innundables, insalubres y salitrosos, y que entonces erari 'meo atractivos para ~~ explotación agrícola 
y definitivamente para las cuestione~ de especulación inmobiliaria. 

Entonces, el ritmo ¡;I 41rn r,e industrializa la Ciudad de Méxic.o sP. rnfleju en su ent9rno metropolitano, y 
aunque en un principio los terr-=11us ej1dales y cornumiles tueron ocup. ·dos por las industrias y sectores <le la 
clase media y alta (16). con la presión demográfica y la prml1dH frecuente det poder allquisitivo do los sectores 
proletarios ¡.iar:i ¡.io<;ee1 una vivienda, se han incrnn•· .,;ido ios movi111iP.nlos lit' p;.uacaidistas sotire e~los 
terreenos sujeto•; a e~tas formas c1t• tenencia <le In th· "1. entonces ahorn C'I estado no sólo destina ma~·cHes 
recurso del n~st<• riúti11r.o pn•a 1a mlraestructura prcd11c!1,;1. sino r:n s¡,rvicios i:oloctivos como salull 'I 
ed11cac1on pri111oic!1aliní!ntr: 
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"Lns diferentes fo;mas ele transform::ición de las tierras ojldal y coniu1m: n usos urbanos están 
relacionadas con su utilización lim:I (pam qué actividad, parn qué sector social) y con los agentes y 

· mecanismo.•; que intervienen, los que pueden ubicarse dentro de la legalida\.i o fuera de ella" (Schteingart 
1982,p.'.'_'13). 

3.G Las clllturas cam¡icsinas 

El tema de la culturo campesina es lan abundante, que prel.:inder r.:ializar una investigación minuciosa 
sobre todos lo:; aspectos quo la config'.mm rebasa los planteamientos de esto investigación. 

Por otro lado, este apartado aboca a inferir soL1r9 la conceptualización del s·Jelo para los campesinos y 
de manera general tibarcar al ámbito cultural que se sobrepone a los grupos c:impcsincs de los municipios 
metropoli!anos. · 

"La activa :• profunda relación entre territorio y sociedad rural no sólo se expresa come una modalidad 
en la organización económica da la prorlucción, sino tambié11 corno una dimensión de la cullura, del 
comportamiento y d.11 conocimiento" (Warrnan 1982, p.84). Por lo tanto el suelo toma connot3ciones diferentes 
para el campesino de las que so co:itemplan en la scciedad urbanizada. 

Dentro de las rnciedades campesinas el sL:elo es .arte de ln5 definiciones en la vida soci;il y adquiere 
un valor superior paia el agricultor por su potencial prodl .tivo, mientras que la conccplualización urbana trata 
de simplificar la importancia del suelo, equipamndolo con in valor corno cualquier otra mercancía. y sobretodo, 
se pasa por alto el universo mágico-religioso que sobro e :;uelo se desarrolla en la comunidad campesina, que 
va desde el ritual hasta las prácticas agrícolas. 

A lo largo y ¡¡ncho del territorio nacional, la scc :dM mexicana está compuesta por un mosaico de 
ambientes y de formas de vida de las personas; en esta amalgama pluricultural, la cultura campesim1 da un 
significado p:iculiar en cuanto J ta idrrntidact ;iacional. 

A pesar de qull actualmente en México el 70% c'J la población mexicana se enmarca dentro de 
población urba1~0. no e:; factible Eoslaya el pasado camp isino que ha dado forma a la conformación de lu 
sociedad mexicana. 

Como se híl mencionado, los campesino tienen un papel trascendental en el desarrollo dt;; 
cuestiones de identidad que pcrmean al campesino y a la sociedad en general, además su importa 
generador de productos porn el ir.ercado nacional y extranjero. 

··-.-1us 
"'··rno 

Se puntualizó párrafos oirás, que en México el progreso es sinónimo de ur•· "z.aciór.. vituper;i;, ' la 
perrnanencin de campesinos atrasados y pobres que son L<n ejP~ ·,o u1·' !:; . ;: J111C1ción del progr<:s1. ior 
factores drcu11stanci1les. 

En los municipios en transición de rural a u1b:·· ... ;e ;"·1i::al11 qui;'" produccion aqrícola, hoy prevalJce 
por la fuerza de las pautns consuetudinarias y de' '" ltwqo 1 or 1us beneficios que brinda, va 'lUe siquen 
consolidando un complemento para las familias (rr •;qetano o lim•:nlos) y si bi•m l'S cierto que fenomonos 
extnrnos 1l los mumcipios so11 '"n gran medida causar ·:"s ·:el deterioro en la aqriculturn (contaminación, riesgos 
cl11n:1111-.o•;, camt.i0 dio uso oe ~ ... ~10 ele.) y en menor ;¡rano r¡uc• los 1•11e111os. como p0d1ia ser la falta de Hu•1ias 
entre un ciclo tt!Jr ir.,u;n y othl 

Lo anlt·rior :;¡· l11nd:i111"nt'1 en que In ngnculh.r.i v l:i pnul;is al 1111o:nor d~· l;i comunidad ca. 1por.111a, 
mur.str1111 a la:. e irnpPsi11os c:o1110 polivalentes en la ec1.pac:iii11; n•;lo l'~. la i?p»c;i "" q11c los factores extmnos a 
111 agrwullura rec111con ~; .. s 11.m1t1111iuntos y cu;inrlo estas <h.hv1dact"" 110 rt1,.11amlíln 111·N1siones fuertes en inílno 
<le obra; ni aqr1cull•>r s" ,·.ontrnlíl en ntros empleo!. cnmo obrr'ro alhaíi1I. con11,1u.inle. etc.: y aunque en la 
m.1yo1i:i du l1l'. ca•.n-< el ro•c1~11ln1n mayor de inq1uso~ to~ 1L'111er,.,,,1a11 lo~ t1111Ja¡o,, fuern de los terrenos 
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agrícolas, la posesión de las tierras y :a cultura a la qu~ se suietan las personas, permite seguir calificando a 
estas como campesinos. 

En tos grupos familiares campesinos, ICJs ingresos también se complementan con el trabnjo artesanal, 
que ocupa abundante mano do obrn y que casi siempre \15 In fuerza de trabajo lle lr.t familia. Esto es tangible 
en muchos poblados y comunidatles de los municipios mctropc·lilanos de la ciudad, en actividades como la 
producción de rebozos, nlfareria, tallado en madera, etc.; aqui la cultura del campesino se fortalece con la 
enseñanza de los trabajos artesanales a las nuevas generaciones. 

Pero u pesar de la identidad y cohesión que la agrir::ultura crea en las unidades domésticas, la 
influencia ele la cultura urbana muestra su presencia so!Jrc los hijo:; ele le:; campesinos cuando se incorporan al 
sistema educ¡¡livo, el cual sobrestima la industrialización y urbaniznclón cerno más viable para conseguir el 
desarrollo, provocando en estos individuos una ideologi<1 contraria al campo agrícola que se .muestra con el 
vilipendio a toda ia culturo campesina. ' 

' . 
3.8.1 Ideología 

Los campesino vnlomn tas tierras de cultivo, por los ns;iccto~ productivos y además por ser parte 
importante de la forma de vida (cultura) del propio agricultor. 

Con el deterioro de tcrre;ios agrícolas, la producc'·:n cu:i tanto que ~lega a abundcnarse ia agricultura, 
h1lclendo más probable su transformación en zonas ¡:ara el crecimiento urbano. 

La ideotog:a de tos grupos campesinos do ledo el ¡:i¡¡ís $e cara~teriza por una orgnnización casi ritual, 
con relaciones de reciprocidad; esto es, cuando a:gl!na persona de la comunidad fallece, alguna boda, 
construcción de casas, etc.; los familiares y amigos partidp1n directamente en todas las actividades, mientras 
que la persona a la que se le ofrece la ayuda se com;irv:1ete a devolver estos trabajos cuando alguien lo 
necesite. 

En tos municipios del órea metropolitana, es común identificar c;:;tas relaciones de rec•prc.ciclad con las 
llamadas faenas (en San Salvador Ateneo todavia sa ¡ire~entan), los cuales son trabajos que lo•, miembros de 
las familias dan a la comunidad para servicios de brnoficio gen<lral, como son los trabajos de m "~ción de los 
edificios escolares, de mantenimiento y vías de c:Hmmlcación, redes de agua potable, repamci. ;glesia, 
etc. Es probable que la apatía por participar en es\as taenas os\6 ir.ducida por la cultura urbc.111., 'IL· mjs 
n la individualización qt10 a ta colectividad. 

En el 111unicipio de San Salvador Ateneo, el trabajo comunitario a través do las faenas aún es '.éldO 
de en las comunidades pequeñas como seria ei caso de la colonia Francisco l. Madero, donde la es;;" 

servicios públicos (agua potable, drenaje, caminos) da la pauta para !<i organiznción de lo:. residenti-.<, e• "'' 
de la comunidad; sin embargo, aún en comunidades corno ésta, que es int~;<.,-,, - .,hl" 'J pa11ici¡mciún u lf• 
población para acelerar los trabajos prioritarios, no se da el interés suf'·~ir- :111e revisle la apona•.)6•· "n 
tr<1bajo (faena) para dar cohesión a toda la comunidad. 

Pero la agricultura en los municipios conurbados. t<imbién se j1;5arrolla en algunas partes, eíl frnma 
hastn cierto punto rentable y esto es casi siempre sobm•las extensiones de propiedad privada. Con l<1s 
1nod1ticaciones al nrticulo 27 constitucional, e~ previs1t..ll' 'lllf' <ill•:1~ uri,iat1as con pvl&ncialidad proclur.tiva 
capten inver~iones o se cap1t"l";cn: ésta situación 1 '"I" ·11 '..<.! •lX'<'l'de1 '" a terrenos ej1dales. de seoLur esta 
tenLMncia se comprobnria que la aq11r.ultura en estCJ•, . nu111,:1µ10'> !,L' hd illl.innonado por la falta ele inver~;ic111J~. 
rte sr.gurirtnd en la tencm;1<1 (h> la l11:>rra, el º"lri11H:n1u lle los t1)rren.is "e' cultivo y el imparnblo crccimio11to 
urbano. y si bien es 11•·i1enlt' la ,11r:icción de la C1u•.1.1ct ch~ Móx1.-:" (y % .~011;i 111du•;tm1I y de servicios) por la 
p1)rc1•pc1ón de im1resos pa1a los l1;·Jllllai1tcs de dichos nu111tr.:pin:; ta111llii'11 <'!> r:io1to q11n Cílda vez la produet;ión 
¡,nro¡il•cumia es ni,·110~ H.ntHbl•· para un nú1ne10 cr€'1:1c1:11• '1(~ 1"'a111pP~,11111s. 
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con el avance const¡¡nte de lns i:ireas urlla11a:; ,_;otiro lns rurales y el detrimento ti!:ico de estas 1íllirnas: 
junto con !as modificacior es do la nueva ley agn:ria, les c¿¡mpesinos obviamente tendrán diferentes 
conceptualizaciones sobre la manera de ver la valorizJción de la tierra y por lo tanto de las paulns culturales en 
las que están inmersos. 

3.B.2 Mayordomía:; 

Este sistema es propio cio rnu.::has comunidndes campesin<is del país, y es parte de los vínculos 
estrechos que e;;isten al interior de uno cornunic!ad. Las mayordomías es el sistema de cargos religiosos, cuya 
finalidad es celebrar las fe:;tividades dci s:ir1I•) p:1trón del puc.blo o comunidad. 

El sistema funciona a pm1ir de un grupos de persona:; que sen importar.tes dentro de la comunidad, 
estas tienen la tarea de recolectar recurso:; cm dinero y especie {oohetes, productos agrícolas, pecuarios) para 
solventar los g¡;ostcs de estas fiestas. ' 

\ 

Los cargos son asignados medizntc 1¡1 e!accié'n do pGrscJails por toda la comunidad; estos reciben un 
rondo en dinero que ailo ccn ar.o so incre:mmta y S'.l ;rpnrto entre les eyudantes de los mayordomo:;; el fondo 
es devuelto al año siguiente rero ai:lcmás s:~ le suman l0s ir.¡:¡reso!: aportados por las personas entre las que se 
repartió el capital (fondo) inicial. 

La asignación lle los cargos de mayordomía es lle gran prestioio y respeto para las personas y aunque 
los mayordomos no logren rncuti.:ir los fondos nece~<irio<> para la festividad, el fallante es aportado del bolsillo 
de éste. 

El caso de las rnayordor;1ia:; durante las fiesta:; del puei)lo tiene gran importancia para toda la 
comunidad; incluso para los av0cindado~; que se encuention fuera de la población. Las festividades no son 
olvidadas por estas personaG y cuando Hcga el tiempo en que se celebran, regresan para participar como 
mayordomos o simp!ernente comJ mirm;L1ros de una comunir..ad campesina. 

Nuevarnenle In presencia 11~ bl'nil se infiltra co:1 ideas distintas ele las celebraciones, princip;ilrnente P• .r 
las personas que sólo arribaran 1~ara estas fiestas y de forma menos radical por los lugare11o~ '.:JU<J estirn 
diariamente laborando en la Ciudad d<~ México pero viven en la comunidad. A pesar da todo, la c . .1nservacié·1J 
del sistema de mayordomía'.; aún se presenta en m:11.hos poblados de los municipios conurhado.;. 

Sin quda lu cada vo1. rnás cerc:.ma manch 1 wban;i 1mpi1cr1 no sólo carPbio:; en el ámbito ¡:,'·" .1 
sino también en los cultural•Js. c~.\e oroceso ::-.e fortalece por la polivelenr.ia ocupacional Cll' las personc.~ ,.. .,, 
Salvador Ateneo. Lo más ~estac.:;1do ~,:_; c¡u•.:: el camt.;o en i:.s concep1,io11e~ culturales s12 desarrolla en t.-1. 11 
de la cultura urbana, es dac'r. éld•w'e•e elementos ex~t!rnos, pero no nLcesariainr.ntr. la cultura camp<'~ ·a 
teiminarli por ser despla~2d<1 por la !lriiana. 

3.9 Descapitalización 

"Desde l<J dócada d1: los c:uarenta y especifica.nante <'11 los cincuenta ''l> princip¡lles fuer,·:·!> 
económicas y politicas del país s•! pronunciaron en favor de !a industnalizac1ón. El proceso que ha segtJid<• .d 
país so i11cl1110 más hacia ej ilí•<'JYO Lle fa industria (manufélclu1n.• f dcriv:iaos del petnilí o¡ que hacia el cai11¡1• .. 
E~te proyecto. es ciertarnunt•J f.i ··;1ur.a pri:m1•a <Je 1,1 ;,glürnerac;1ón inr:l11slrial y urbana "11 1a Ciudad de :v:0xH,o 
{ su área 111elroriolit:111a 

La c;uc!flo 'lesrJf· <':.os ai1r;•, 110 t;a dute11ido su cr"cirniPnto, inllu rundo drfrstil.arnonte en los espat.;i"s 
.1riricc1ta!;, c¡t:rnplt:~ cJ<' , .. ,.. tr-mírn<'110, e~; ul detcrh"'' dnl ar111·1ie11te por la cont<1n111i.1ción del suelo, ;111•J, 

p··c1,rsos llicJ11 • .,u~. Ja •1 •. Jf111r:w,1 <Jf• :1~PntcHnicntlls hurnano~. lo•, can1Dios t~n el c11aurr1 de r.111t1vos (principalrnen:o 
•h' qra11os básico<; om ""f <•c.1t·:. lc•1Wt•Hil5) y ahora la i11l1ncl11cr:io11 <1" las liun;os r·1idalcs y cornunale~ :il 
1nerca11n 1111110!>11!.1110 do: I:• ·11·11r11da (Nueva Luy A¡¡m11.1). 
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En el campo estas lirnilnntcs sullordinan sus niveles de rentatiilidad 'J ante las pocns •1lternativas que 
tiene el campesino para seguir cultivando sus parcelas, el efecto 1rnis probable en los tierras ejidales y 
comunales es qua se dejen de ~erntm1r i11ir;ióndose así la dcsc<ipi:alización de la:> activid;:des agropecuarias, 
simplemente porque ya no es rentable ni factible (en muchos casos) para el agricultor invertir en ellas. 

La baja rcntabilid2d tle lil ngl"icultura no es llnicil de un us'.ado o reglón y en el caso que nos ocupa, la 
debacle de los niveles de rcntubiliciad es cl<.ro ejemplo de la prClblemática en la que se encuentran los 
municipios conurbados de la m&trópoli. 

La descapilnlización se entiende como la escasez c;e infraestructura agrícola, mejoramiento de 
terrenos, labores de conservación y protección de las parcelas, insumos adec~adcs, maquinaria, etc.; que 
inciden en un mayor conlrcl de los riesgos que son inherentes a lll 2griculturn, 2sí como elovar los rendimientos 
por unidad de tierra y ccn ello obtener mayores ingresos. ' 

•, 

En los municipios donde el :;cctor primario está agotándose, ·es p:itente que la descapitalización se 
generalice para los prod:ictorcs de medianos y bajos iil,1resos; sin embargo, los del rango de ingresos altos son 
proclives a capitalizar Sll°> ánws l1e producción. Una muestra es en el cambio del cuadro de cultivos, que pasan 
de un cuadro do alimentos !Jásic:i:-, (maíz. frijol) por ia ir.troducc:ón de especies forrajeras (alfalfa) y por su 
adaptación a este tipo de ter;.::r.os (salir;osj; pcr ser rrnis ele• ado su precio y evitar los daños provocados por el 
contacto humano (robo) y el tráfico vehir.ul8r. 

r:n este contexto l:i cnícta do rer.tzi:ilid::d dciir.c fo1;nas de procecler diferentes, es decir, mientras 
algunos campesinos no tcnga;i otra altr:mativa qw.i olvidar la actividad agrlcola para buscar otras posibilidades 
(ob1erc1, comerciant<i, alboliil. otc.), o~ros campesinos opt¡:m por la capilalizncíón, a pesar que los lastre de la 
agriculturu abarcan o tocio'; 103 campesino:;, se;;n de ol\o:; o bajos ingre5os. 

r:n éste ámbito económico y social, que está determinando la rnlación rural-urbana poi I' ~eslrucción 
del medio natural, el cnmbio de activi:J2des económicas, el urb<:nismo incontrolable, y sin dud~; el objetivo dr 
la agricultura en los municipios conur bados, en todo esto tiene grnn importancia la difusión de les prllr1mrnas 
proyectos do apoyo al campo, y el trJsfoncJo de dicho;> instwmentos estatalec>, en la mP.dida en qu~ se d1s, ñe 
y apliquen ·para promover 1111 desmrollo de las r03gienos agrícolas, o simplemente para ser paliativo!> ct< 
gobierno ante la ~obreza y la foltn <le oportunidadr!'; Je la población evitando la explosión do conflictos sorial<' 
contrn ol si~tema. 

El fenómeno de In dr.scélµitalización es un indicador innegable de las domip.:ición que el urbaniJr 
hace sobre las actividades a¡¡ricolas en los municipios metropolitanos. estl' de!,estímulo tJel c¡impesino ~;;,. 
volver (cuando puede) más lucmtivo el seºctor, tiene relación con el wharii5ino en s11s formas de industria' 
fábricas, asl como la venta do tierras, tanto para la edificación ;':· .. 1t11d;,cJes nab1rnc1c•11ales para las cla~ 
medias y alta de la societlaú, como para los sectores popular . , '·1,ta Llandestina. autoconstrucción). Deb1<J• 1 
los co~tos mayores que ac1'1Uil'1e11 las tiem:is con el cain' ' ,1,,1 µ.i1 ón d•: uso de suelo, es decir, se pacF 
mayor precio la venta de ~,udo por la gr<m demnnda 1 ·' ilu il' población carente de vivienda como poi 1. 
nuev;is industrias, e pesar que e,~1os terrenos en térr us ¡:ene1 ·1les so11 111ás barntos. Est;i valuación esta r,' 
función del lugar 1londe se adquieren (no se coi , an al mismo p•ecio los terren•Js cercanos a zo11;,., 
residenciales que los cui1;,da11l"s con áreas. agrícolas .>:tenorad11s, o sin >l•1vicius pl!L!icos) 

Por lo lm1tCJ 111~ 1.c,.<1s aontJe la descapit;i11:"<1t;,r•11 os rn:is r.ipid.i y uec.isiva. la ocupac1on de ., 
rnctrlipoli tiende~ ~m r11:1;<"1 ;· 11.1vPs de su ocupacion •lel c;spacio e 1nc'irnctam•mh~ r.on el cnmtiio un tos tipt•; 
de cu1t1vv: c.!:tP c', h pi'''" (.(_¡IJ!\ forraJera l'.J<tra el ~1i,11c·11l(J de los hHlíJs ovnadcro!., pc1ra propósito~ de cn1111 , 

leche y derivado•;, : '' "durt :1•. ,..,11 qran demanda por 1;1 r obl.·1ción tl'!•mi.-1. ( ll). 

3.10 Influencia de In ~ultura 11rb;111¡1 
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cuando se compara 1<1 culturo rural frente a la culturo urbunn, los vnlo1es y !.ímbolos entre una y oh'a 
discrepan claramente. No se puede soslaynr que conforme se ha ido desarrollando el campo y la ciudad, es 
una relación en la quo se entrelazan, esto finicamente limita el tratar de hacer un seccionamiento especifico, de 
dónde termina lci urbano y dónde principia lo rural. 

Esto es más visible cuando se refiere a los municipios del .'lrna mctro¡;olitana, que si no considerados 
agricolas por las extennione" productoras que poseen, la cercaní11 del urbanismo esta moldeando nuevas 
formas de ocupación del espacio, además tiene importanciD por lns cuestione:; cullurnles que se están 
conjugnndo. 

Quizá el comienzo de esta conjugación entre lo rural y lo urbm10 se observa con mayor facilidad en el 
factor suelo. "En la ciudad Industrial , et uso de suelo está fundumentalmento determinado por la economía 
urbana. es decir, por la expectativa de ganancia. El rascacieio:; es la respuesta racional y directa al alto precio 
del suelo y la búsqueda de rentabilidad del mismo" (Rllisman 1972, p.12). " 

A pesar de que ta Gelimitaclón es casi imposible, porque eA una zona que se declare netamente 
agrlcola, en su interior concurren e!ementos propios de lo urbano (transporte modernos. bancos, teléfono, 
pavirnentación, etc.). Pero cuando se trata de demostrnr cómo está influyendo la r.:ullura urbana en los valores 
de la cultura campesina, la cuestión so vuelve aún más compleja. 

En los grupos campe~inos de todo el pais, un rasgo car.icterístico son las relaciones de reciprocidad y 
la visión mistica-mligiosa que permea la valoración de la tiem:, la religión y todas la pautas culturales. 

Caso contrario ocurre con las sociedades urb::inas, ah1 "la ciudad a difere1~cía del campo, nunca cae or . 
el misticismo religioso estimulado por la fe irracional" (Reisma:·, 1972, p.14). 

Algunos autores consideran que no existe ningún l'po C:e solidaridad o interación ontre los miembros clr 
una ciudad; en términos latos, se pueden sustentar estas pos:r;ior.es, sin embargo, esto se refuta cuando ne,:, · 
colocarnos a niveles do grupos sociales, donde el ambiente pauperizado o de interacción qL•e sll requi< 
(grupos do pequei'los empresarios) hacen indispensable I¡¡ soliuaridad, por lo tanto, no se debe ;i;eg,,r en for11 
r.ategórica la inexistencia de interrelaciones y solidaridad en las sociedades urbanas. 

Por otro lado, es más acertado partir de qua la sociedad urbana ns diferantr: de la rur;;I, :1•ibido a ia 
heterogeneidé1d cultural de la primera trente a la homogeneidad de los grL,pos campesinos, proballlemente r Jr 
cl tamaíio de ambas. 

Lo anterior, al trasladarse a los municipios conurbadm;, hace ob¡e:1vo 1os procesos de urt,aniz.i:c.iún .- e 
se paraejan a l!I transculluración de las culturas nirales. 

En otros párrafos ::;e pu11tunlizó cómo el propio avance u1b<J110 .. ~.in morm::rndo a la agricultura, t., •o 
uo; invasiones como por contmnmación. ahora se incluv1m los <ispectus culturales. que sin dudn me1 1o, .n 
también 111 esencia el~ Id:; cullu1a511a .. vas. 

uo cultura urhairn y la pro,<imidad de los n1t1111c1pios rnrale5 ::,e refle1a11 mediante el acceso a .1s 
i11st1tuci11nes educativas; c,11 ellas los progr¡¡mas de e,,s.-,ñm1zn :ien.,,n conc:ep!l.mlizaciores dondes¡, pla11tc , :d 
dE.,·arrullo, Ir. ir:odeini''~•l •'• r·r~rirnso. etc., ;incul11dus únoc.amente con la c;ud3cl ind1r,'1i<Jt y definen al car r.o 
r.r1rno f~I lunar dn rc:l1a~t' i:t•lt•Jr,~I .:.uc1al, econó1n1co y político. 

C•Pr';1rnenl~ LM ""' 11111111c:101n<; en lmnsición h;;ci:~ ur-;1 1<:<tlid.id ll!barw. t.<;1<.J proceso se agiliza ce;1· 1a 
1n~tr\Jl.·c:1on pq: 11lar q:1.· t;t, 1.Jc1tJ'~ y U!iÍ. poi un lado i~1 <' ~H>Jción, IH d1f11sión poi· 10:.-, n1edior, masivos de 
·L.,11.i11,.ilciú11 <h: la ln11n;.i <le vitla holgarla tJn las ciud'íd<. y acomµañ.i1las dt' 1'1 poca rc11tabilidac1 di~ las 
.1rt~;¡~ anrop1Jct1r11 i;-1'1, i11 •. 1d,·n Pll d r·;unbin d•"? valure!=i cultu.ail!S 1.lt~ lo•; µ1ui..10~ •:arnr· "" .q~~. 

114 



La Ciudad de México se compone de todos los grupos culturales del país, es decir, la migración 
conforma un complejo de rasgos y valores cuHurales con las personas que arriban a la ciudad, empero, estos 
msgos aunque se concatenan con toda la cullura urbana, contlnú:in en· fom1a pmticular manteniendo sus 
valores que los cimentun. 

Esto en los municipios del área metropolitana so evidencia ID influencia qun está ejerciendo la cultura 
urbana sobre la mral, pero ésta última no desaparece ya que en esta es dando ha nacido el campesino lo cual 
se trnnsmite hacia las generaciones siguientes que aunque vituparen a la <Jctividad prim3ria, conservan pautas 
y slmbolos culturales, como se atisba en las festividades y mayordomías en las que participa la población del 
municipio. 
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CAPITULO IV 

SAN SALVADOR A1.ENCO, UN CASO TIPICO. 

4.1 Características del municipio 

Esta capítulo se avoca a analizar las particularidades tle un municipio en específico, comprendido 
dentro del área conurbada de la Ciudad de México. Se intente continuar con el estudio del crecimiento 
metropolitano, pero dando una visión concreta de la realidacJ.cambianto de estos municipios. 

, 
San Si:ilvador Ateneo, municipio situado en la zona noreste de la gran urbe, cumple con las 

características para el estudio que se pretenda; es dacir, sitL•:iciones' rurales (campesinas) en un franco proceso 
de transformación urbana, analizéndoh> de~de la perspecliva de la planeación agropecuaria y la planención 
urbana en la Ciudad de México. 

Para ello se inicifl la investigación, pura conccsr lo.; aspectos físicos, sociales, económicos, culturales, 
etc; en si, todos los elementos que se conjugan para dar forma a las actividades productivas económicas y 
sociales qt:e se desarrollan en el municipio. 

El caso es contar con un ejemplo del trastocamiento que la mancha urbana produce en los espacios 
rurales y todo el contexto del campesinado, el cual sigue activo con evidentes limitant.es condicionadas por la 
propia cercanía con la gran metrópoli. 

El ingente crecimiento metropolitano se ha estu.1i':do "etalladamente por infinidad de &studiosos; e 
punto básico de esta investigación no es abundar sobre cm:stio, ~s que se han estudiado minuci0';.1mf'nte, sir· 
más bien retomar las características de un municipio y a partir de ahí puntualizar sobre el destino 1misewl 
de otros municipios y en particular de San Salvador Ateneo, y pod¡¡r formar desde la óptica ae l<i planeació 1 
agropecuaria planteamientos relacionados al futm.,. no sólo de los productores de bajos ingresos sino tllmbi«,. 
de los que más ingresos obtienen de ta producción agropecuaria 

4.1.1 Características físicas 

A) Localización 

Ei municipio de Ateneo está localizado en la p'lrl0 r.cntral '"'I Valle de México, hac1n el extremo nor1 1u 
de la porción lacustre de la cuenca hidrolóyic-.a de México, pertenece a la región de Texcoco, integrnda poi '5 
municipios. Se encuentra separado del Distrito Federal por los municipios de Nezahualcóyoll. y Ecaleo e; 
además por su zona oeouráfica, corresponde at Valle Cuaur1tlán-Te;:cor.o. (Consultar Mlpil No.1 ) 

B) Limites 

Lirnita a' norte ccn lr>s municipios de Acolrnan y r.,,.ovuca; ;,I sur, con Texcocc, al este, con Chial'\1 1 '/ 
Clliconcuac y. al oeste, con Fcatepec y Nezahualcóyoll 

C) Eden~ión 

l'innc una s11p1•1focic de 94.67 k1lometros cuaclrndo~ sq¡tin el S1stu111a EslmHI de lnfo1rnac1ó" 
l,¡-.n•.ulia• Map;i No 2) 

FALLA DE OfUGEl\f 
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Las principales poblaciones son San Salvador Ateneo, Santa Isabel lxtapon, Nexquipáyac,·· San 
Francisco Acuexcómac y Zapollán. La altitud mediu es de :!,235 a 2,400 m0lros sobre el nivc! del m<:r y está n 
los 19 16'de lolitud norte y a los 99 32' do longitud oest.:i del Meridiano de Greenwich. 

O) Hidrografía 

La superficie de Ateneo es regada por conientes que proceden de otros municipios, aunque la cruzan 
can;iles locales y tres ríos impo11antes que son Xalep:mgo, Nexquip.jyac; y Pap:ilotla que desembocan en el ex
vaso de Texcoco. 

Cabe seilalar que se forman arrnyos de caudal en época de lluvias, que se aprovechan en su mayoría 
para el riego de temporal. 

E) Climatología 

El clima es semiseco-tcmplacfo (síntesis geográfica del Estado de México) con lluvias en verano y un 
porcentaje de precipitación invernal de 5 a 10%. Se :ocnliza al noreste, en la parte de los municipios de: 
Temascalapa, Snn Martín de las Pirarnides, Nopaltepec, Tecamílc, Zumpango, Teotihuacán, Tezoyuca, 
Nezahu11lcóyotl, Acolman y Ecül.epec. L11 precipitación mcclia anual es de 500 a 600 mm; el rango térmico 
medio tiene un valor entre 14 y 18 C. ( Cor.sult:ar Mapa No. "l ) 

La máxima incidencia de lluvias se registra .::n el mes de julio con un rango entre 11 O y 120 mm, y la 
mínima en febrero con un valor menor a 5 mm. 

El mes más cálido es junio, con uníl te:mperaturn entre ·13 y 19 C; diciembre es el mes más frío con 
una temperatura entre 11 y 12 C. 

Según la moncorafi¡¡ de Ateneo • el clima se clasifica como semiseco-templado con llu11ias en veran0 
lo temperntura media anual es de 15 e con una máxima de 30 e y una mínima de 11 c. 

F)Geologííl 

El ::;uelo del 1 1unicipio pertenece a la provincia geológica del eje neovolcánico, predorninu11 las 1 ocas 
volcánicas cenozóicas que datan del terciario y cuaternario, existiendo en este último depósito~ lacustrn., y 
aluviales que fueron cubiertos por antiguos lagos de la cuenca de México siendo una de las 8-1 si 1b¡1r:l'1in 1s 
de los lagos y volcanes de Análrnac, la superficie ocupa 4:l15.69 kilómetros cuadrados (61.6% de; l:i si"'":.:¡¡¡ 
total estatal). 

Existen en el hoy extinto lago de Texcoco otJpósitos do Hguas ::.aloorcs que son ricas tJtt cart ·,s y 
cloruro de sodio. Los tipos de suelo en Ateneo son, Cnmbisol, Solonchak y Vertisol. 

G) Orografía 

Ateneo no p1csenta cnracterir.licas do relie11tJ, solo •;e puede considerar corno lomerio suave :i uos 
monticulos que se cncunntran C:ú1inrfando con Nexq11ipayC1r. y aunque n'> tien"11 importanria geo1ómca. "' ·-;i:,'en 
de intcrós tlistónco. va que en amrios cerros (posibles ruinas arqueológicas), TepelL1n1¡0 y Huatcper;, t1;c.ro11 
part0 de la vir1a co1irJ1a11a dP.I nom;u tic Ne7é1hualcoynti 

En gcrwr:si el 1111J111•:1p11> e-;IA lorma<lo pur zon;is plana:;. 

lfl Flora 
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Existen árboles !rutnles como capulines, pemles, manzanos, zapotes, granadas. tejor:otos, 
chabacanos, higueras, er,tre otros. 

También existen algunos lle los que ::;o extrae madera como s:m: oyamel, encino, abeto, ahuehuete, 
cedro, pino, ciprés, pirul, ;\lamo, trueno y sauce llorón. 

En r:uanto a la flora silveslre, hay planlas corno; Tnpozán, vitalia, quelite, verdolaga, quintoniles, 
epazote, h'guerillo, nabo, yerb~btmna, to:oache. diente de león, tianguis, tulillo, paxtli. pachtle, gallito (más 
comúnmon:e conocida como heno). m3ravilla, pegaropa o cardillo, malva de quesitos, manrubio , falsa árnica 
o acahual-jarilla, cjo de gallo, etc. 

Las cactóceas son de !as más variadas clases: agmíe americano mejor conocida como, maguey, tuna, 
xoloconostli, lomoxlli o coyousll::i y abro,ios que abundan en Tepetzingo y Huatepec. · 

Por lo c;ue concierrm a ia agricultura se siembra maíz, flijol, alfalfa, haba, tomate de cáscara, 
zanahoria, calabaza, chile, cltayc!e, chayota, cebada y remolacha. 

l)Faumi 

La fauna existente !l~ compone de cacomixtle, zorrillo, conejo, tuza, ardilla, liebro, tl<ic.uache, cuyo y 
víbora venonosa. 

4.1.2 Caracteriuticas generatc·:;. 

a) Ncmbrn del municipio: 

San Salvador Ateneo, "Alíl..P.rillaJreJ.JIQ.Ua" o "En.Lui!m.m". 

b) Toponimia. 

"Atenco viene de atempa o tempa, ele! rnexi<;ano a-temoayan, que es sinónimo de Atenc"' "Er:.!<i. 
fibm:¡¡_". Está compuesto de atl: agua, y tem-pa: orilla. En el jerogliíicr_, Liul atlas perteneciern<~ ,11 iitJro ·te 
tributos, el agua está representadn por un apantli o canal de agua y temp<1 por una media luna que tii<;e tet '1; 
labio. La termimJción ternpa es gcriérica. La figura del atlas pertenece a1 C ~digo Je Mendoza" 1'3ánc: 1u?. í 9E. , 

Atenco significa ''en la orilla del agua". 

Se compone de ;iU-agua tentli-labio u orilla y co-en. 

ESCUDO DE ARMl\S: 

"El c·~c11do dn armas <tel 11t11111c1pio lit! Atenr.u 51) 0::•)'.cnhu •lf In sig11ie11h! n•.i1~c1a: Es de form:i ci!r.:11lar 
dt?nt;1da 1m l;i liase ªP"lf:t:1• el 110111tire au Ah.meo ll"' 11, que :;<J 101110 pap; '>ll <11.~·:i'lo como bnsc el noml>re de 
ATENCO lle 1aices 11:il1u,1ll que '·i1¡nilir.n "ccrca_dc.I :1yua" o "11.!<t_orillo J.lcLaouri". El r.imbolo consisto 1:11 un 

'118 



hombre de rodillas al centro, tiene u su cabeza un coyotu y cerca de sus rodillos un instrumento de trabajo. 
Todo esto representa según los jeroglíficos a Nezallualcóyotl. Dispflrs¡¡s se cmcuentran seis casas en el escudo 
que corresponden a tos seis pueblos mayores que forman et municipio de Ateneo, mismo que pertenece al 
Distrito de Tcxcoco, Estado de México."(Sánchez 1989) 

Entre los poblados que tienen nor.1bres dt~ origen n8huotl están los si¡¡uientes: 

---ATENCO: Nombre comlin a muchos lug<ires, cuy,J etimoiogía en mexicano esta compuesta de atl: agua, 
tentti: labio, y co: en, significa "fill.la..Q.[jjla~n". Este nomb;o so da a los pueblos en las riberas de los ríos 
o a las orillas de las lagunas, cuando no hay otro accidente fisiogrófico rn:ls notable. 

--ACUEXCOMAC: Acuexcómac se compone en mexicano de att: (1gua, cmixcomatl: treja, y co: en: Significa 
"fill.ln_l.mj~Llt~Lnmm". Se ignora a que tipo de depósito llamaban las náhuas acuexcómatl, de 9sta palabra de 
ha derivado el aztequismo coscomate que consiste en una pequeñ.J troje que tienen los indígenas en los palios 
de sus casas para guardar los granos de tas cosechas, que generah11:mte os maíz. 

--IXTAPAN: Se conforma en mexicano de tztall: snl; y pan: en o sobre; significa "sibí!Le.l.JJgylL.filtlruia" o 
también "!Ln.lil..filll" y "fill!Ílli!S". 

---NEXQUIPAYAC: Garibay propone una forma correcta JeJ1quipáy¡¡c: "e.!Ll.a.fl!JiltLclsl...J.QS...~ 
l<."..Jliza", Cruces C;:ubajal en su ::bro Herencia del l'~llfül( ,_, lo desarrolla do ta siguiente manera: quezquipa
niauh-ayac que quiere decir "cuantas veces voy, no estas". 

---ZAPOTLAN: Del mexicano Tzapotlan, "iWlliLltlQS.Zl.11.lQlU.~". según las aportaciones de Francisco Modesto 
de Olaguíbel esta población fue fundada por Xólotl en el siglo XII y parn no confundirse con otra zo11a ribereña 
del lago de Tcxcoco (Chateo. Ateneo), después de la conquista, dejó de llamarse Chimathuacan Ateneo, par<> 
llamarse hasta hoy San Salvador Ateneo. 

e) Historia socioeconómica 

El camino más indicado para comprender y analizar, nsí como discutir la realidad r.ocioeconomica de 
un territorio cualquiera, es iniciar o tener presentes los nspectos históricos que han conform<.1do las situaciones 
que se presentan en el municipio de San Salvador /\lenco. 

Existen discrepancias en las posiciones d'31 liconcindo r=rancisco Modesto Olaguibel, r.uien ·,11u 
Ateneo (cuya cabecera municipal sigue llamándose San Salvador Ateneo) fue fundada por Xólml en, "''ºXII 
Tampoco se sabe en que fecha dejó de llama e e Chimnlhuaciln Ateneo para distin¡¡uirse de 111 a!;-
poblaciones ribereñas. Lo cierto es que en 1704, A• drés López Aro y San Román que se decían dese'""· 1t1o;:, 
de Netzahualpitzinlle netzahualpilli, litigó contra Andrés de Netzahualpilli pnra que so le reco11ocie1 el 
cacicazgo de San Salv;:idor Ateneo y el derecho sobro tierra·- de Franci~- "c:le7 F·· "~en la jurisdiccic1· Je 
Texcoco. 

La información mils roc,1rn11e (Los Municipio• ,.,¡ ~- ld( , ,. ,, .. · 1Cu1 . ., .. "'··.-1ece '"10 el territorio que 11oy 
ocupa el municipio fue fundado en el siglo XII por , 1011 sdior ae Texcoco: por tal molivo pasó a ser una de 
las provincias mas 1mport;m1es del reino. El rey-pcn·1a i'letlahuali;ó{oil construyó en este lugar un canal de 
ngua subterráneo r¡un comunicaba al p;:ilacio Imperial do Texcoco y l<JS jilfd;pcs d(.; Acalnlelco y Tepetzingo ("el 
contador"). 

El ITHHllC1pio el<' S:rn S:ilvador Ateneo estuvo en 1:1 orilla llnl vin1u la110 rte íexcuco, en la ribera drmdu 
Hhltr11ff1 el lt?~1w~;quite del que ~1odiJ extraerse la snl iod~ .11tH1sah1p ¡mra cun1Ju11üfllttr ¡e,:; alimentos. 

Los habitmtl<'s p11•1l1spi111icos de San Salv:1dor Alunu1 .. 1nquc s11b11rclir1mlo•; a Texcoco, tuvi!'ron 
s1!11orio p1opio_ Don Cario~ Mmia dt> Busta111anlu :1''<'\Jlllil hatmr visto l;i ulJra cln don Francisco de Alva 
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lxtlixochill que "trae por misión -dir;e- la divi:>ión tic lns provincias, los nombres de los mayordonos o 
administradores de ellas y lo que cada um1 dabíl para el onsto de In corto real. 

El "segundo mayordomo se llama,;a Tochlli y estaba n ~u cargo la provincia de Ateneo que corria 
desde el territorio de la corte hacia la ribera de la laguna, /\lenco, se componía de once poblaciones cuyos 
tributos debía recaudar y mantener con la mi3ma cantidad de comestibles de la casa real por otros setenta 
días".(Cruces) 

Después de la conquist¡i Cortés so estableció en los jardines de Metzahualcóyotl, que más tarde 
obsequiaría al administrador de sus bienes, por lo que se nombr.J Parque el Contador. En 1571 se construyó la 
iglesia de San Salvador Ateneo; en 1706 se edificó la hacienda La Grande que junto con las haciendas de La 
Chica y la de Arauja fueron tomadas como cuarteles por las facciones revolucionarias. 

La población parcialmente importante en el periodo virreinal y sus autoridades indígenas defendieron 
con celo los intereses del pueblo, lo que explica que desde el '-0 de octubre de 1820, aprovechando las 
disposiciones de la constitución de Cádiz, Ateneo tuviera su primer Ayuntamiento, según constancias en los 
archivos municipales. 

Municipalidades pcquef\as como Ateneo y otras 5r i c~racterísticas del Estado de México. Los núcleos 
de población se niegan a depender de otras autoridades q o no sean las que ellos nombran y hacen toda clase 
de esfuerzos para mantener su independencia. Ero este aféin, San Salvador Ateneo, logró una importante 
hazaf\a: apenas aprobada la Constitución de 1917, reiniciaron los vecinos antiguas gestiones para recobrar las 
tierras que según sus títulos, les pertenecía y que les llabían sido usurpadas por los duef\os de las haciendas 
como La Grande. El 16 de febrero de 1918, los vecinos de Ateneo consiguieron la primera dotación provisional 
"por restitución revertida de dotación"; el 15 de febrero de 1920 loararon la dotación definitiva, que afectó ! , 
hacienda la Grande y Anexas. Los ejidatarios de San Salvador Ateneo, en diferentes ampliaciones obtuvierr• · 
1555 hectáreas en su mayor parte de temporal y salitro:;;is de dificil aprovechamiento para la cria de ganado 
agricultura; por ello, algunos vecinos se dedicaron a la obh. ·1ción de sal, de manera que en 1960 se rngistraro , 
20 salineras. 

El municipio de San Salvador Ateneo antes de estar poblado estaba cubierto de espesos bosque~ v 
lagunas, sitios en los cuales ocurrieron los primeros asentamientos humanos, que datan del horizo: .•e 
cenolílico; esto se ha determinado en base a los ionportantes hallazgos arqueológicos ocurridos últioname .. 1e, 
en las capas pantanosas de las orillas del lago de Texcoco con:>istentes en restos de utensilios y herramie• rns 
de los pueblos que vivieron en la zona. 

Los habitantes de esta región se organizaron en familias que lievAban a cabo la recolección y ca¿ de 
animales. Alrededor del afio 2000 a.e,. aparecen las primeras aldeas que pn:icticaban la agricultura; e¡emp1· ele 
estas comunidades son Texcoco, Ticoman y Ateneo, las cuales e">taonn formadas por algunos cien•0 Je 
habitantes, para desarrollar una organización social y labomi más compleja y elaborada que la !Jt· -.us 
antecesores.(Hicks 1980). 

Todos estos tópicos históricos conforman lo ·we hoy es el m1,nit1pio de S;in S;ilvador Ateneo; y lo 
conservarla la punta en la agncullura seria la h:icien·1a q11e acaparó la mayor parte del municipio; la proµie· u 
privada era insignificante y el e¡ido no existía. 

Con el levantamiento arrnado de 1910, Ateneo ~1rvi0 cnrno lt1gm de lransrro y abasto de los d1~ti1.:o~ 
ejércitos revolucionarios. asi los pobladores se vieron al•:ctm!o'., nor la desuucciori de sus fuentes de trJt·.·,¡o. 
Sin embargo. después t1e In 1 r:votución los habitm 1IPS •;11p1cron salir m!clAnte, .. ,, 1loc.ando sus esfuerzo-., at 
campo, las artesanías y el comercio. convirtiendo al 1ntmicip10 en uno <le los mi1s at1<1cl111os y progresistas a•· la 
región. 
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Las políticas económicas qwi se han aplicedo en el pals sexenio a sexenio, dcl1Jrmi11aron cuales fueron 
las actividades productivas que se priorizaron ea cierto tiempo; así en algunos períodos se aumento el apoyo y 
la inversión en las actividades agropecuarias y en ulros a las industriales. 

Por lo tanto el municipio de /\lenco no escapa a estas circunstancias. Entonces cu¡:ndo la Ciudad de 
México empieza a crecer desmedidamente (setentas y ochentas), los municipios metropolitanos siguen siendo 
más agrícolas que urbanos, tienen auge en la venta de sus productos de origen campesinos, aprovechando a 
su favor la proximidad de la urbe en apogeo. Pero el crecimiento urbano avanzó tan rápido que sobrepasó las 
medidas programadas y devoró tierras productivas (agrícolas) para ser ocupadas por la urbanización. 

La prueba irrefutable para lo anterior es la transformación de tierras agrlcolas en predios urbanos son 
los usos del sucio que se observan en año:.> recientes. San Salvador Ateneo colinda con dos municipios 
netamente urbanos: Ecatepec y Nezahualcóyotl y por lo tantó las zonas agrícolas y pecuarias se relegan hacia 
las áreas opuestas. ' 

' Las cifras del Censo General de Población y Vivienda muestran· el porcentaje de población que deja de 
ser productora agrícola a empleada u obrera; es decir, que dejan de trabajar sus tierras agrícolas para 
contratarse en industrias y empres:ois que abundan en la zona noreste de la Ciudad de México. 

Es innegable que el crecimiento de la ciudad conti 111ará desplazando la producción agropecuaria por 
edificaciones urbanas; sin embargo en innumerables circun:·iancias no se destierra del todo la agricultura de un 
municipio que cuenta con una base histórica campesina, y i1asta cierto punto útil para el sistema porque aporta 
materias primas, alimentos y mano de obra a precios bajos y sobre todo espacio para la urbanización. 

Por lo tanto, la cantidad de hectáreas que se ur: 3nizan conforme avanza el fenómeno urbano, así 
como el porcentaje de la población económicamenlo act: 'ª (PEA) que se encuentran dentro de tos rubros 
secundario y terciario, se conjugan para Incidir en una re ,tidad diferente, es decir, la activi1lad agrícola en 
Ateneo que en algunos años fuera arnp!innmnte superior en Janto a territorios ocupi::dos y prm>1.H1;;s dedicadas 
a la actividad ya empieza o sufrir In pre!;encla d!l la mancha .Jrbana. 
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CUADRO No.4.1 

. 1 

Población económicamente activa por municipio y rama de Actividad. 1070c1990 

1···-19~1)-- ¡ 1SSO 
... 

1 
¡Municipio/Rama 11 111 11 111 1 

1 
1 • 

300,296 322,418 298,479 240,140 1,053,806 1,455,246\ ¡México 
•Ateneo 721 1,014 582 681 2,422 2,216i 

~colman 1,422 1,779 1,507 1,028 1,945 5,ooa! 
Chiautla 562 622 509 507 1,673 

' 
1,851 

Chiconcuac 343 832 770 334 766 2,597 
·Ecalepec 2,072 29,339 17,451 •, 1,693 143,334 206,650 
iNez ahualcóyotl 4,200 64,249 61,755 1,043 129,285 256,197 
!Texcoco 5,719 4,011 5,555 5,169 11,631 21,7241 
\Tezoyuca 291 379 312 227 1,314 1,596 
i 

Fuente:Censo General de Población y Vlvienda 197Ó,199r 

Se han incluido en el cuadro, los datos de tos municipios vecinos a San Salvador Ateneo y ademiis tas 
cifras correspondientes a ta entidad federativa. Este cuadro muestra la tendencia que se mencionaba del sector 
primario, que decrece en comparación a los sectores secundario y terciario de la economía. 

El Estado de México está en permanente transformación de agrlcola a urbano, situac'ón que es 
palpable en el municipio de Ateneo (municipio de la ZMCM); pero como ningún mun;cipio ;iueC:e ser 
visualizado como ínsula, y con et c3mbio económico y de : .ctividades primarias que se Jesarooll3n en el Distrito 
Federal y en otros municipios, en este caso Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chiconcuac influlr;in 
definitivamente en el proceso de desarrcllo económico que afronte el municipio de San Salvallor A•enco. 

Esta condición es el paradigma del acelerado crecimiento sobre municipio y hectiire .• ~ ·._ 
Asi es como entre los ochentas y lo que va de los noventas, Ateneo se añi:de a la ~NiCh ~ ·1 LlJr1< 

metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es ta mayor concentración urbann del país. Esw 1Je1. · '"ció11 
comprende a tas 16 delegaciones del Distrito Federal y a 12 municipios del Estado de México: At1. i de 
Zaragoza, Coacatco, Cuautitlán lzcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, Hui·:quilucan, La Paz, Nezahu""" 1 otl, 
Naucalpan, Tlanepantta y Tultitlán" (Plan General de Desarrollo del Oi•' ,J Fr:-drr~I. 1980, p.19). 

Ante esto elementos externos que están inftuy• ~· en el n ¡,. c. 11rr,¡J1cian, por un l¡.dco, la 
complementariednd de la agricultura con los sectorro; •. undnrio ~· terc1 ... io, 1 • »Iros casos, cuando la 
agricultura deja de tener rendimientos más o menos P ·:1.1aoles se ab<lnclona totalmenl<' 

En este contexto, la población joven tiene ·.1ran peso, 'Iª que esta cuenta co11 mayores positlilidades 
para colocarse como obreros o empleados en la n·~trópoh. adem;is que su arraigo con ni ambiente campesino 
no en poc11s vece-; es más lr:lgil; sin embargo lu pobl'1ci1Jn trnbnjarJoi:1 rJe mayor Ptiad por igual tiende a 
complementar sus ingresos con a~tiv1dades de tos secto1es ya rnenc•o1nllo''· c.11n1rnt.mdose en el ramo de la 
construcción y ta industri;i manufacturera, ambas ramw; r;on qrnn cJen1a1,.1a de '"ªºº cf" obra en los munic1p1os 
1ni,1roprilil:mos 

Lo H11tc1.il1r p11mf<~ c;P.r ejl~rnplo de lo qui: se co111lce r.c1r110 "ci11Un<1r~~. d.i. 1111tc,rio11
: esto es, espacios 

donde la ponl;ic1011 rcsid<'nlc. cstucfü1, trahaja, y n11 si 111ll111iene ll!lacio111's ("c1111c,1111c;is, administrativas. etc.) 
con "spac1u~ nctarmmtu wl>a110~. u11 c~te caso la C1ml..it1 cfn M1 ... <ir:o pe10 .. 1 ch!,f:111c:1.r111iento y la incficiciH:ia 
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· de i1s vlas y mecllos de transporte. obligan a los habitantes a ocupar un tiempo considerable para el traslado 
hacia el centro de trabajo, la escuela o las instituciones públicas o privadas, y entonces tos lugares de vivienda 
tienen únicamente la función de servir para pernoctar clurante la noche. 

Sin embargo, aunque el abandono de la agricultura y la consolidación de un medio urbano, tanto 
territorial (metropclización) como de la población campe:iina, que por regla general se reconoce en los 
munlclplos metropolitanos de la Ciuclad de México, surgen y se fortalecen algunos sectores de la actlvlda<l 
agropecuaria, y que confirman la absorción inercial de lo urbano sobre lo rural, y que aumentan 
invariablemente las zonas urbanas no sólo de esta ciudad, sino de todo el pals (corredores urbanos) y que 
requieren de una adecuada planeación estatal. 

Retomando estas excepciones, San Salvador Ateneo cuenta con áreas agropecuarias rentables que 
Indudablemente están aprovechando su cercanla con municipios más desarrollados Texcoco, Ecatepec) y de la 
propia ciudad de México para continuar produciendo a pesar del permanente urbanismo ds e~tos territorios; el 
meollo del problema o de dicha realidad no es tanto lo que pasará con estos productores privados y con 
ejldatarios porque la urbanización no se detendri y finalmente serán absorvidas, sólo que será en lapsos 
diferentes, las áreas rentables permanecerán i>or mayor tiempo por su capacidad económica, pero sin duda la 
actuación del gobierno en materia de planeaclón urbana y rural ele la ZMCM y en todo el Estado ele México 
será contundente para encauzar, controlar y coordinar el rbanlsmo de la Ciudad más grande del pals. 

4.1.3 Aspectos demogriflcos 

El análisis ele los aspectos clemogréficos faciliti el conocimiento y la comprensión de la forma en qt 
esté compuesta la población de San Salvador Ateneo, y 1 que es este sector el principal componente que en t• · 
territorio configura el conjunto de actividades producli'. Js y económicas, asi como politicas, administrativa::.. 
etc; y en si, la realidad de todo un espacio y su entorno .. 

Una característica incuestionable de los municipios metropolitanos, e:; que se incrementa la población 
urbana mientras que disminuye la población que pudiera considerarse rural. 

El sustancial aspecto es la migración rural-urb:ma impresionante en paises como w ..\:<ico, qui! ha 
llevado al Valle de México a ser el área más pobfrt1a de la república. 

Distinguir todas las particularidades poblacionales faculta vislumbrar la situación económica actual del 
municipio y considerar entonces en función de los aspeclos demográficos y económicos el futuro ··'! esos 
espacios en transición, de rural a urbano. 

En algunos puntos se enllstarán cifras de dos décadas anteriores. esto para resaltar las tende1 ;as qm. 
ha seguido el municipio de Ateneo y que son detenninantes en e' ,ircr:e~') de cambio del hori;_ ;te d!' 
actividades productivas y de tocio lo que esto encierra y resulta. 
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il) Población total y tasa de crecimiento poblacional 

CUADRO No.•.2 
SAN SALVADOR ATENCO 
POBLACION TOTAL 1970, 1980Y1990 

ANO POBLACIOÑTOTAL % RESPECTO AL EDO 
1970 10,616 1.27 
1980 16,418 1.21 
1990 21,219 1.21 
Fuente: Censo General de Población Y Vivienda "1970.Slstcna Nacional de Información Municipal 1990. 

CUADRO No ••• 3 ._ 
SAN SALVADOR ATENCO 
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1970-1990 
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION INTERCENSAL 

AiOS TASA DE CRECW;IENTO 

~------~--------------------------1970-1980 
1980-1990 

4.48 
2.60 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1970,1980 y 1990. 

t 
Nota: r=(D.E) • 1 X 1 OO. 

D.I 

donde r = Tasa de crecimiento 
D.F.= Dato final 
D.I.= Dato inicial 

t = Tiempo transcurrido en el periodo. 

Los datos anteriores exteriorizan la manera en que la población de San Salvador Ateneo ha cr · ,10, 
durante el periodo de 1970-1990, que pasó de 10,616 a 21,219 habitantes, y este crecimiento demogr. · J es 
congruente con las tasas para el Est::ido de México, porque en el periodo de 1970-1980 In tasa fue de í · ·10 y 
en Ateneo era de 4.46% y cuando In siguiente década 1980-1990 desciende a 2.64% para todo el estad.; en 
Ateneo se registra también una caída de 2.60%, y en si, son idénticas a IA tasa de crecimiento a nivel de ~é. :a 
le república mexicana (ver cuadro 4.3) para el lap:zo 1970-1990 r,•.:e es de 2.6 en promedio, pero el O:<tr:to 
FederalUene para éste periodo una tasa pequena de 0.9% 1.·-:: r.uadro 2.4) 

A pesar de que la población de San Salvador/> r · .1 i1mmte las déc?.das de 1970-1990 ha crecido a 
una tasa de 3.53% en promedio. esto evidencia que el 111unici¡.Jio crece rá¡¡iaarnente debido a su proximidad 
con ta gran urbe, que expulsa población a las zon<is a!edañ;1s. 

Ademas sus Hmites con Ecatepec y Texcoco, amtJos r;on 1.000.000 de habitnntes aproximadamente 
cada uno, esté permeando directamente a Atenrn y e;:istc una ielac1ón p1oporcional con el aumento de In tasa 
de población, por enc:ima dn las que se están rngistrerv.l'J a nivel rmc:ional. 
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:bt Ditnsldad de población 

CUADRO No.4.4 
SAN SALVADOR ATENCO 
DENSIDAD DE POBLAC!ON, 1970,1980V119090 
ANO DENSIDAD DE POBLACION Habs1Km2 
1970 
1980 
1990 

112.14 
173.42 
224.14 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980 1990. 

• En el érea noreste de la ZMCM, es una de las més densamente pobladas del Estado de México, a 
consecuencia del urt>anlsmo que dla a dia devora m!Jnlcipios~ y el primer efedo es la concentración 
poblacional en estos territorios. • 

Es principelmente el uso habitacional el que so persigue en estos lugares, que fueron agrlcolas pero 
por infinidad de lastres para las agricultura pasaron a ser reserva para el conjunto urbano. 

Con la urbanización y los cambios constilucionales, se autorizaron los fraccionamientos en terrenos 
ejldales, comunales y de pequella propiedad en lotes para la vivienda, que con la edificación de condominios 

· 5e eleva la densidad i:le población, porque en una limitada área (conjuntos habitaclonales) se alberga un amplio 
número de familias. 

Esto es funcional para los grupos empresariales, in·;ustriales, porque pueden contar estos grupos con 
la fuerza de trabajo Joven para desempellar las labores qt ~ rnquieren los empleos, ya que perrrianentemente 
crece la población lnscma en el sector secundario y terciario mientras decae la ocupada en el sector primario. 

San Salvedor Ateneo ya ejemplifiell en forma precisa la elevación de la densida(l de población y 
sobretodo la mala distribución de la misma, yo que de 1970 a 1990 se ha lntensificadr la densidad de 
población en 50.3% rei.:pecto al total del municipio ·; obviamente se necesitan de més servici. ,..,,_·1blicos, agua 
potable, energla eléctrica, transporte desde el Interior, etc, propios para un asemamlento de car. ·u 1.111:>ano. 
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.. et Población total .¡·por estratos 

CUADRO No.4.5 
SAN SALVADOR ATENCO 
POeLACIO!~ TOTAL Y POR ESTRATOS 1980 

GPO.DEEDAD 
MENORES-1 
1-4 
4-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
6C·64 
65-69 
70-Y MAS 
TOTAL 

POBLACION 
431 

1913 
2759 
2788 
2749 
2168 
1717 
1413 
1218 
948 
T/6 
620 
254 
362 
274 
608 

21219 

PORCENTAJE 
2.0 
9.0 

13.0 
13.1 
12.9 
10.3 
8.0 

'-, 8.6 
5.7 
4.4 
3.6 
2.9 
2.1 
1.7 
1.2 
e.a 

99.9 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990. 

CUADRO No.4.6 

SAN SALVADOR ATENCO ----------, 
POBLACION TOTAL Y POR LOCALIDAD 1990 1 

MPIO. Y LOCALIDAD --POeLAclON ___ PORCEÑTAJE ! 

IATENCO 21,219 100 i 
SAN S1,LVADOR ATENCO 10,625 50 ' 
CHILELECO 288 1.3 
COL. llEZAHUALCOYOTL 70 O. 3 
EJ.NEXQUIPAYAC 126 0.5 

¡EJ. ATENCO 96 0.4 

!
FRANCISCO l. MADERO 340 1.6 
HORNOS LOS 36 O. 1 
:PASTO RIA LA 626 2. 9 
,SAN BARTOLO 651 3 
;SAN CRISTOBAL NEX. 3,392 15.9 
,SAN MIGUEL 45 0.2 
Sf.>.N M. CHICONCUAC 126 0.5 
SANTA ISA.BEL IXTAPAN 3.097 14.5 
ZAPOTLAN 1,701 8 

Fu1.!11tw Censo Con1m1l llc Población y Vivienda 1990 
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)»oblación total y por sexos 

CUADRO No.4.7 
SAN SALVADOR A1"ENCO 
POBLACION TOTAL Y POR SEXO 1190 

EDADES HOMBRES % MUJERES ºAl 
MEN.-1 241 2.2"1 190 1.7 
1-4 978 9.24 935 6.7 
5-9 1397 13.20 1362 12.8 
10-14 1381 13.00 1407 13.2 
15-19 1394 13.10 1355 12.7 
20-24 1120 10.50 1069 10.0 
25-29 813 7.60 904 8.5 
30-34 672 6.30 741 6."íl 
SS-39 603 5.60 615 5.7 
40-44 479 4.50 469 4.4 
45-49 389 3.68 387 3.6 
50-54 313 2.90 307 2.8. 
55-59 215 2.00 239 2.2 
80-64 187 1.70 175 1.6 
65-69 118 1.10 156 1.4 
70YMAS 285 2.60 323 3.0 
TOTAL 10585 100.00 10631; 100.0 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990 

Los cuadres muestran a la población que es potencial para ser explotada como fuerza de trabajo. Así la 
población entre 15 y 64 al\os suman 12,466 habitantes que represent:in el 58.6% del tola!. 

Este grupo simboliza a la población que puede ser ocupada, principalmente en el sector secundarit y 
terciario, porque los centros económicos superiores como Ecatepec y Texcoco ofrecen lns oportunidades .: ' 
empico, y como la cabecera municipal cuenta con ;:,I 50% de la población, ambos aspecto~ •,e mezclan pa1 . 
catogorizar a los residentes de San Salvador Ateneo. 

Analizando la gráfica de edades por estratos, se observa notoriamente que en S:in Sai Ja··J.ir A1enco, l. 

grueso de la población se concentra entre los estratos de 5 a 24 al\os de edad y contim"1an er• ir11portancia lm. 
estratos hasta los 39 al\os; estos suman 14,832 personas que representan 64.90% del t•)ral, por lo tantr e:; un 
municipio donde la mayoría es gente joven. 

El potencial en recursos humanos es increíble, y por lo tanto, parn los presidentes municipal •. , y 
autoridades relacionadas a este rubro supone una responsabilidad crucia1 en el ucsarrollc. económic. de 
Ateneo. 

Sin embargo, es necesario que el estado brinde las oportunidades educativas y iab• :1les 
principalmente, para esta población productiva y dejar de contemplar desde la óptica de los grupos econó cos 
poderosos y sus demandas de fuerza de trabajo, con10 el me; ro carnino vinblE· pa1 ;:i el grueso do la poblacit 
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e) Población rural y urbana (criterio de 2,500 hubitantes) 

-===-===-=~=== 
CUADRO No.4.8 
SAN SALVADOR ATENCO 
DISTRIBUCION DE LA POSU\CION POR TAMAÑO DE LA LOCALIDAll 1990 
TAWiíJio DE LA LOCALIDAD POSLACIOÑ======P==o=R=c=E=N=T='A=J=E""•""Yo=========== 

1-99 247 
100-499 880 
500-999 1277 
1000-1999 1701 
2000-2499 o 
2500-4999 6489 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 1990. 

CUADRO No.4.9 
SAN SALVADOR ATENCO 

1.6 
4.1 
G.O 
8.0 
o.o 

30.5 

NUMERO DE LOCALIDADES POR MUNICIPIO, SEGUN .. \MAÑO DE LA LOCALIDAD. 1990 

TAMARO DE LA LOCALIDAD ~ JMERO DE LOCALIDADES -----= ·----~;..;;;........;;.;;... ____ ~--~~--~~ 
1-99 
100-499 
500-999 
1000-1999 
2500-4999 
10000-14999 
TOTAL 
Fuente: Anuario Estadfs\ico del Eslado de México, IM~Gi1~i9~ 

4 
2 
1 
2 
1 

14 

En cuanto a la población rural y urbana que .iabita en el municipio, los cuadros ilustrnn · 1na . 11der.cia 
invariable durante las tres décadas, y es la de incremenlur su porcentaje la población urbana ,.- .-. ~ 1·, ciral. 

Lo anterior no es más que un ejemplo, de lo r¡ue en todo €1 país so reconoce ,1ond': m ·Jel 70'..:, de la 
plblación de la república mexicana es considerad¡¡ po!:>!ación urbami. En San s~ '" .. , Atenc .. , •sla suma e 
30% en las décadas de 1970 a 1090. 

Tan sólo la población del poblado de San Salvador .A.tenca (1 o,.,~ hab.) N •xq<.1ipáyac 0,339 h, ) y 
Zapotlén (1,701 hab.) asciende a 15,718 habitantes, esto es el 74.0' "• tomando el rango de 2,500 habit . es 
para categorizar a esta población como urbana, los dos primeros equivalen al 66% del tola l. 

En San Salvador AIP.nco la tasa de crecimiento demugráfir;L J..: 2.6%. es similar a la qu prnvalc· ,_. en 
toda la entidad (2.6 %). Esta característica relacionada directamente con el apoyo y difusión qu" los gobi" nos 
del Distrito Federal y del Estado dr? 11/!éxico han despl< •do en pro o•~ la planificación rrmiliar y do tos d;é 1¡1!05 
mélo:los de control nalal. 

Tarnll1én, !a disrn1i11;cv111 PO las tasas de cre•1;1, ,·nto pob•;1cional. se ptJede •. oncatem1r con q11ri la 
m;,·;oria d•) la p11til:1c1on t1cl n•.micipio es urbana. y 1 " regla general en las so•;iedades urbanP.!. las 
ce ,:epcione" rcfet e111es a lo5 lu1ns v :a forma dn percil11r el cntor nn crean partunetros do tlienestur fnmilit>'· que 

... m muy 1iqados con las farn11tas pequeñas, y no yr;ill(lns cor'" ocurre en las suued<ules rurales y los n111pos 
1...a1 llpe~ino ... , 
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Empero, es neceserio tone,· presentes los criterios que mar.ajan los censos de poblaéión, en cuanto a la 
población qua se prec¡sa cornu rural y es aquella que vive on localidades con menos de 2500 habitantes y la 
urban!l donde habitan más de 2500 pernonas; por tal erecto en Ateneo este criterio no basta para catalogar a 
las comunidades pequeñas (· do 2500 lmbitontes) como netamente agricolas sino que !:e insertan a los 
sectores secundario y terciario que denotan un e une mayor en el Valle do Méxi::o y en el resto del país que la 
agricultura de los municipios conUibadm;. Tal es el caso que se percibe en las localidades pequeñas como 
Francisco l. Madero y Nueva Santa Rosa. Es decir, no re¡:iunta aquí el sector primario con las actividades 
correspondientes, sino la población que viviendo en cornunidadP.s pequeílas trabaja fuera de ella y el trabajo 
agrlcola no es una fuente importante de ingreso para el núcleo familiar. 

Do to anterior se ob:;erva, que suponer el rango de 2,500 habitantes, no basta parn puntualizar en las 
categorías de población rural y urbana respectivamente, por lo que es conveniente insertar más elementos, y 
ciertamente los datos de la Pablación Económicamente Activa (PEA) auxilian en esta tarea, porque la pauta es 
te.mayoría pobtacional urliana frente a la minoría de población rural. • 

\ 
f) Población Económicamente Activa (PEA) total, y por sectores 11,11, 111). Datos abs~lutos y relativos. 

Los distintos lipl1S c!e empleos quQ se toman en cue:nia para la PEA ~e detetminan. r1clarando un poco 
más los modelos de desarrol!o económico planeadcs por el sistema. Además de ta pobll'lción que puede 
camclerizaroe como rural o urbana. 

Según U;1íkel, dentro de lo:i sectores de la economía, hay una propensión a acrecentar la importancia 
de los sectores 11 y 111 !5obre Is calda o un crecimiento lento del sactor l. 

En Ateneo desde 10;·0 hasta 1990 la tendencia .i esa, una constante declinación de la población que 
se ocupa en el sector agror>ecuario, mientras que e' sector industrial y el de servicios cap1an la mayor 
población del municipio. 

CUADRO No.4.11 

San Salvador Ateneo 
P.E.A. Total y por Sector 
1970. 1980. 1990. 

¡------------·-·---· ' ··-·] 
[··-·-- --- -~--- ----- -----. -~- ----,· -----·-· 

Sec. 1 Sec. 11 sec. 111 . •PEA no elf). rP.!~ _r.M.!>..!bol.!ll [ D.~~.R.n~...P,~~c. _D •. R' _ O.A __ !>,~. 
1 rtenco 1970 

1980 
1900 

2518 
4487 
5457. 

721 28.6 
799 17.2 
681 12.5 

1014 4 
1175 21 
:·422 44 

582 
1135 19 

41 

D.A.,; batci°S°Atisolutos-· D.R.=-··Dalos Rel<Jtivo:o. 
Fucnte:Censo General de Población y Vivienda 1970,1980 y HlOO. 

201 1.0¡ 
37 
241 

La informaciori más recientt publicada por · ":GI y l'i Centro Nacional de Desarro11., Mum .ipal. 
demuestrnn la transforP1r1c:ón que '.C' advie1tr en el n1unicip10 de Ateneo, e5h' ns rl cambio et. el pcrl:I de 
actividades. d" ser aq1opec11a11as PO· 111•Justnales: por tal r;11ón corno se ot1~1·1vr1 en tos datos anteriores et 
mu.nicipio ••sla co11s1dnrado rornu" ¡o upecuario e lndi. .11iill. P•·''llle si bien es cierto que aún es importan!~ la 
act1v1dad pnnnma \ilgr1cu1tur.1), ta111t11e11 es d;1ro q11t! .ni1s pot11ac1ó11 se im1nduco al sector secundario en el 
municipio o fuera de t'.:I lfexLocu f.r.atcp<'c o c•I Distnt.1 f'i•dcral¡ 
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CUADRO No.4.12 

San Salvador Ateneo 
· P .E.A. de 12 ai\os y m•s por rama de actividad 

1970.1910.1990. --------------------·--------- -·-··---------------·- --

E:::'-~~-::~:-·~~~=~~~-::~-· 9~9 -- ·--7:- 9::--~~--:~=~:~~:.::~ --;:~ 
¡ 4':07 799 2 1040 10 ·123 333 121 22 359 1652 _2a~-
I 5452 as1 a 84 207s 30 299 032 192 10·14 11a 133 
L__ _______________________________________ _ 

Fuente:Censo Gral. de Población y Vivienda 1970,1980 y 1990 
Nota: 
1. Agricultura 
2. !ndustria extractiva, petróleo y gas 
3. Industria manufacturera 
4. Energia etectrica, agua y transformación 
s. construcción 
6. Comercio 
7. Transportes y comunicaciones 
a. Servicios financieros 
9. Gobiernos 
10. No especificada 
11. Desocupada 

•, 

En Ateneo la población mantiene vínculos permanen'.es con los centros económicos superiores como 
ya se mencionó, esta característiGa permite el traslado rápido de población a cualquiera de estos centros y que 
a su vez hace factible que pernonaz del municipi.:i iaboran en las industrias y servicios asentados en esos 
r.entros económicos, además estn p3culiaridad dti que is población trabaja fuera, se complt>menta con las 
personas que obtienen sus ingresos y productos dentro dt? Ateneo, r.omo es el caso de arte&m .. s, campesinos 
con buenas cosechas, comerciontes, trabajadores por su cuentt (albañiles, mecánicos) etc. Es así como la tasa 
do oc11pación de la población es alto, y el desempleo o fuerLa ie trnbajo excedentaria generada al interior del 
municipio, acude o se canaliza hacia otras fuentes de crnpleu, en este coso las fábricas v servi' is de las 
centros económicos superiores 

Aunque los datos absolutos revelen que, el número de personas incluidas en el r . .;ctor µ, .. ;.ario que 
son, agricuttura, silvicultura, ganadería y pesca, muestrnn altibajos, los datos relativos igualmente destacan l¡i 
proclividad de este sector de aminorar su participnción re:.pecto de la PEA; situación que no ocurre con lo~ 
otros dos sectores que siguen uno trayectoria ascendente. 

Es importante resaltar que en los tres períodos tornados. las ;ictividades manufactureras, el comercio. 
la construcción y los seivícios variados son los que aglutinan J la ma~ or cantidad de habitantes, aquí tiene gran 
significación tos vínculos que Ateneo mantiene coi Er.;, 'pcc, :excoc;o y ei Distrito Federal, centros 
económicos superiores donde las mencionadas ocupa iones lienen gran demanda y sirven para clasificar al 
municipio. 

Por último los resultados de la PEA son vali·los y necesarios parn que la caracterización de un 
municipio sea lo más acerta.la 11 In t1ansición del horizonte U<' 11ctiv1da11t-.s eco11úmicas, en nste caso, de rural o 
urbano 

No se dehe sosi11yar en estos cambios, el pa·;a<lo rural que subyace en el franco desarrollo urbano, y 
uno <le esto subrepticios rurales es el tejido de faja5, q•m 1:.011<,lll11ye la actividlld <le corte artesanal, tan peculiar 
en el pais para muchos grupo,; campesinos. 
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Recapitulando las anotaciones anteriores, se entreve la complejidad de realizar un cisma tajante de la 
PEA que a su vez sea indicador de lo que va a con&iderarse como población rural y urbana. A causa de que los 
campesinos entran en una polivalencia en la ocupación, es decir, se contratan como obreros o empleados, pero 
disponen de algunas horas o en los días de descanso para laborar sus tierras de. cultivo; y cuando el cabeza de 
familia no cuenta con el tiempo suficiente para realizar las labores, entonces es la familia de este o algunas 
personas a la que se les pague quienes se encargan de cultivar las parcelas. Con el trabajo artesanal existe 
una Igual situación, ya que dicha actividad ocupa horas (para algunas familias más que para otras) de poco 
trabajo y por lo regular también se realiza, durante los dias de descanso, o cuando no se tiene otro empleo. 

g) Movimientos migratorios 

El Valle de México atrae nujos poblacionales hacia su interior; concentra las principales industrias del 
pais y por lo tanto al mayor número de población (cerca de 20 millones). Se dice que la aglomeración de 
industrias y personas coadyuvan a que nuevos municipio sea abarcados por el crecimiento urbano. 

Entonces tas regiones empobrecidas cautivadas por "las oportunidades" laborales y de bienestar social 
inherentes a las grandes ciudades, no hacen més que expulsar un alud impresionante de personas hacia el 
Valle de México que sigue creciendo a un ritmo desmedido. 

San Salvador Ateneo actualmente se cataloga como un municipio conurbado, lo cual indirectamente lo 
acerca a la mancha urbana y sus problemas, y resintiendo el efecto de ser reservorio de tierras para las futuras 
actividades productivas y vivienda. 

El detenerse en cuestiones de los movimientos migratorios (emigración e inmigración) posibilitan 
ahondar más sobre los aspectos particulares de la transfonr :1ción rural a urbano; esto es, el poblamiento de 
recientes territorios que fueron agricolas y pecuarios por r.;igrantes que arriban a la Ciudad de México y al 
Estado de México, e indudablemente requieren de espacios para vivir y trabajar. 

···Inmigración 

CUADRO No.4.13 
SAN SALVADOR ATENCO 
CATEGORIA MIGRATIORIA 1990 

MPIO. CATEGORIA MIGRATORIA 
ATENCO A 
Fuente: Centro Nacional de Información Municipal 1990 

CAIEGORIA MIGRATORIA 
Ex= Expulsión 
E= Equllibrio 
A= Atracción 

San Salvador Ateneo pertenece a la catego 'ª "A": y el grado de marginación para 1990 según el 
Centro Nacional de Desarrollo Municipal es de -1.249, 111e e5 baja. 

Partiendo de esta cateqoria y del grado de inarginaci<'in; 5te mu111r,ipio detenta un imán para las 
personas .¡ue llegan al Estado de México asi com•• a la 1.1Uda1I: ,¡.,,, . ., las pns1bilidades de aduei\arse de 
terrenos adecuados y co11 serv1c1os públicos son baJ.o'>. poi lo que se ••!n obliga<lus a 'luscar asentamiento en 
los mumcipio5 hrnitroles de la metrópoli. 

131 



En San Salvador Atenea el fenómeno de la Inmigración se presenta con más frecuencia que lá 
emigración, porque como se ha mencionado, las ventajas de vivir en un poblado cercano al Distrito Federal 
son aprovechadas por gente de fuera, la cual alTiba con la esperanza de conseguir ;;abajo; ya sea en Texcoco, 
Ecatepec, Chiconcuac o et Distrito Federal, en alguna fábrica, taller de costura si la persona no encuentra 
trabajo en esos centros muchas veces so contrata como trabajador en la elaboración de fajas, en los talleres 
familiares de la cabecera municipal. 

CUADRO No.4.1' 
SAN SALVADOR ATENCO 
POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y LUGAR DE NACIMIENTO 1990 

MPIO. RESIDENCIA 
Y LUO. DE NAC. 
ATENCO 
NAC. EN LA ENT. 
NAC. EN OTRA ENT. 

POBLACION TOTAL 

21219 
18946 
2210 

'\ 

Fuente; Censo General de Población y Vivienda 1990. 

Este cuadro exhibe que el 89.3% de la población ce, originaria del municipio, mientras que el 10.4% es 
nativa de otra entidad de la república. 

Eii el capítulo 11 se analizó el problema de los grupos migrantes que diariamente arriban a la Ciudad de 
México. En Ateneo se desarrolla el fenómeno de la misma forma, es decir, de grupos étnicos que llegan a la 
ciudad en busca de empleo, sea este de manera temporal o definitiva. 

CUADRO No.4.15 
SAN SALVADOR ATENCO 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS POR MUNICIPIO, SEGUN CONDICION DE HABL.\ INDIGENA V 
CONDICION DE HABLA ESPAÑOLA 1990 
rm 

POB. DE 5 Aiiíos y MAS 
HABLA LENGUA INDIGENA 
HABLA ESPAÑOL 
NO HABLA ESPAÑOL 
NO ESPECIFICADO 
TOTAL 
NO HABLA LENGUA INDIGENA 
NO ESPECIFICADO 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 199 '· 

109 
2 
4 

18593 
134 
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CUADRO No . .f.16 
SAN SALVADOR ATENCO . 
POBL. DES AÑOS Y MAS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGeNA POR MPIO.Y TIPO DE LENGUA, 
SEGUN CONDICION DE LENGUA ESPAÑOLA 199:> 

MPIO. Y HAELA 
LENGUA Poa. ESPAÑOL 

ATENCO 115 109 
AMUZGO 1 1 
HUASTECO 1 1 
MAYA 2 2 
MAZAHUA 4 2 
MIXTECO 12 12 
MIXTECAALTA 5 5 
NAHUATL 45 43 
OTOMI 2 2 
PUREPECHA 2 2 
ZAPOTECO 2 2 
NOESP 39 47 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990".°"-

NO HABLA 
ESPAÑOL 

2 
2 

2 

\ 

NO.ESP. 

4 

2 

2 

Es Importante puntualizar que de las 115 personas que hablan alouna lengua indígena 109 son 
bilingües, esto es, que también hablan espailol, entra las lenguas indígenas destacan los néhuatl y los mixtecos 
que son 57 y su porcentaje es de 49.6% respec!o del totnl, y sin duda estos grupos étnicos provienen de las 
reglones més pauperizadas del pais. 

--Emigración ('destinos) 

Con relación a la emigración, o el desplazamiento de población hacia otras regiones. esta es baja, y 
como pertenece a la Clltegoría migratoria "A" (atracción). la emigraciónes casi nula, debido ;J que Ateneo se 
localiza relativamente cerca del Distrito Federal, Ecatepec y Texcoco, que son las prin<:;ioales ci11 !<:der, y 
fuentes de trabajo de la zona; por lo que en caso de trabajar o estudiar en esos sitios, en lug;1r de d• .ia1a1 se 
definitivamente las personas van y vienen todos los días. 

-Batanee migratorio 

En la actualidad el desigual desarrollo económico y social del paíc 
las áreas industriales y de la población en general. 

. ; •c'jP • la mala distrit;uc. 1 de 

Ateneo no es ajeno a estas circunstancias, y con" resultmin 1PI urbams1110 ,.n el Valle de Mé>'1r;o hoy 
se contempla dentro de la categoria migratoria di' ,. .. •~ción para !.b familias que desean adquirir IP1 r· ·nos 
inapropiados pero de bajo costo con el objetivo .le servir ¡¡ la vivienda, que obviamente impactan'! • 'l la 
densificación de la población en el municipio, parámcti•· 111equivoco de la urbanización y de la transfon 1r.1ón 
niral. 

Es conveniente hacer referencia que la atracció11 hacia el municipio, de tlu¡os de personas con una 
variada formación ideológica, repercutirén en los nint··•los econórnico v cultural. los primeros debido ' las 
distintas actividades en las que ~e han contrata<Jr, y pocas veces est;in relacion<icta~ con el crecimienl• ctel 
sector primario, y por ul Indo cultural, esté la p1esencia innegable de pautas y valore<; culturales que influc1.r.ian 
ll la cultura de Atenr:o. 
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Esto se atisba con las concepciones que los Inmigrantes tienen sobre el universo campesino, ya que en 
Ateneo, es el Distrito Federal del que habitualmente proviene los habitantes que conforman la pol;lación 
externa del municipio, que se ha asentado en definitiva. 

De continuar el mismo patrón de crecimiento, se engrosarán aún más los flujos que arriben al 
municipio y de manifestar una emigración e inmigración hasta cierto punto moderada, pasará esta a ser un 
aluvión incontrolable y anlieconómico. 

4.1.4 Actividades económicas 

cualquier municipio en cualquier estado de la república, caracteriza su peñil económico y social por las 
actividades productivas que se desenvuelven en él, pero como ningún municipio está desconectado de los 
ambientes que le circundan, tal relación definé también el desarrollo del propio municipio. 

En los municipios limitrofes de la Ciudad de México, está· segunda particularidad de conexión, tiene 
una gran importancia en el bloque de actividades que se mantienen en· ahí. 

Ateneo, hasta la década de los setentas no estaba -::onsictcrado dentro de este grupo de municipios, lo 
cual, creaba siluaciones afines a la disponibilidad de recur..os con lo que se contaba. Sin embargo, el violento 
crecimiento de la ZMCM alcanzó al municipio; y así en el Censo General de Población y Vivienda 1990, 
aparece ya como conurbado, y por lo tanto en este lapzo, indudablemente también se han transformado la 
nomenclatura de actividades ecor.ómicas, moldeéndosn nl.!evas relaciones con los centros económicos más 
próximos. 

Partiendo de lo anterior se analiza la situación que prevalece actualmente en las actividades 
económicas en San Salvador Ateneo; dando énfasis a las ramas agricolas y pecuarias, por su difusión y el 
número de habitantes ocupados en ellas, y sobre todo por la cercanla con la metrópoli. 

4.1.4.1 Agricultura 

En el Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal de 1970, se registran los siguientes datos para el municipio 
Ateneo. 

CUADRO No.4.17 
SAN SALVADOR ATENCO 
SUPERFICIE AGRICOLA (HECTAREAS) 1970 

AGRICOLA TEMPORAL RIEGO CULTIVOS AN-UALES 

2516.0 2709 2 43í' ' ¿511 g 
Fuente: V Censo Agrícola-Ganadero y EJidal 1970 _r. ___ , ___ ...;,;...,..;... __________ _ 

Para 1990 estas cifras han cambiado, si:!gún datos rn3ncjadrs por lil Secretaría de Desarrc .o 
Agropecuario (SEDAGRO), el PDM 1991-1993 y el r-DM 1994-199f.; cons1dc1an las c;inti<lades siguientes 

CUADRO No.4.111 
SAN SALVADOR ATENCO 
SUPERFICIE AGRICOLA (HECTAREAS) 1990 

AGRICOLA TEMPORAL RIEGO cu1.frTáS ANUALES 
3968.8 2029 6 1'l39 2 

fuente: SEDAGPO, PllM. 19!11-199'3. PDM 1994-1W•fJ 

134 



Los cantidades revelan ta calda que el sector agrícola de ;11cnco ha sufrido; por causa de las 
actividades de la población; esta, como se mostró en el punto sobm la PEA, sigue la :enclencia de pasar de 
campesino a obreros u empleados en la industria y los servicio<:. Entonces en la medida en que Ateneo 
empezó a ser absorvido por la ZMCM; la ac1ividad agrícola comenzó a disminuir por razones de rentabilidad 
(suelos infértiles o agotados), de cambio en el patrón de uso de suelo y de 
trabajo y educación hacia los centros económicos (Ecatepec, Texcoco y el Distrito Federal). 

Los cuadros también senatan que la s11perficie destinada a la agricultura entre 1970 y 1990, pasó de 
2,526.0 has. a 3,968.8 has; es decir, las áreas o tierras productoras se ampliaron en un 36.7%, el problema es 
que estas, no ejemplifican que la agricultura este en auge, aunque parte de este crecimiento se vio alentado 
por los niveles de ganancia en la agricultura que se obtienen hasta hace alguno ailos; también es cierto que se 
incrementaron en éste período la cantidad de tierras 'mproductivas y abandonadas, incluyendo para 
1970 en este tipo a les que podian ser mejoradas con pequenas inversiones. 

CUADRO No.4.19 
SAN SALVADOR ATENCO 
AREASIMPRODUCTIVAS(HECTAREAS) 1970 

" 

l'OTAL NO ADECUADA PARA SUSCEPTIBLES 
_______ .;.A;.;;G;.;.R;.;.IC;;.;·~N.;.;l..;G;.;A~N~·-·-----C : CULTIVARSE 
35.4 35.0 .4 
Fuente: V Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal 1970. 

= 
CUADRO No.4.20 
MN SALVADOR ATENCO 
AREAS IMPRODUCTIVAS (HECTAREAS) 1990 
TOTAL SALITROSA EROS,l;..O;....N,..A...;O~A.;..... _____________ _ 

2692 2560 132 
Fuente: SEDAGRO 1990 

Comparando los números totales, es impresionante lo diferencia para 1970, cuando la supe1 ! ::ie 
abandonada ascendla a 35 has .• mientras que para 1990 son 2,962 has: las que padecen deterioro y IE:s h:.,_en 
poco atractivas a ser sembradas. 

Retomando las cantidades de superficie de temporai de 2,079.2 en 1970 a 2.029.6 has :sias 
disminuyen, aunque en forma poco drástica, mientras que aumento la superficie ae riego en 432.6 s. a 
1.939.2 has. en este tiempo; por la peñoración de po7-0S, también en uste proceso, tos cultivos ;m -,les 
(básicos) que por lo regular prosperan en terrenos ternporalems. se han abatido a consecuencia dei cambit , 101 
especies forrajeras (alfalfa). que al ser más reditual.J•e w produccion se desarrollan L'n espacios con sisti'1.1as 
de irrigación (aspersión), que demuestren porque en ·1990 se manejan más tiectáreas con riego, éste eleme11to 
puede ser considerado como indicativo de la rentabiti !ad que se posibilite en el sector. 

Para explicar et momento de ta agricultura, e<; ne<.esari-1 tener presentes eslus 3rttccedentes, ademas 
de tos planteamientos expresados por la administración m:micipal de los trienios 1!'191-1993 y 1994-1996 

Hoy en din. se hncl'J uso dí.' 3968.8 llectiH•«1S (h11s¡, P.11 cultiv•is difnrcntcs como cereales (mr•i7). 
no:1a11zas y legumt;rcs (frijol). frutales y otros. se oc1;pa el 11gua potalJtc de 20 f11u11t11s de extracción con 1111 ;1 

captación promedm de ·1.410 000 m3 del liquido anual, 1!11 el Pl11n de Desarrnllo M11nic1pnl (PDM) 1991-1993 ;.e 
111enr:1ona la po!>ib11idad chJ 1111rn1>11lar la rotencialid.1tl de la anric.ultum mediante apoyos de infraestructura 
h1drá111ica. ar.esoria téc111ca. capac1tnci1>11 y c1éd1to. con et fin dn llevar ;i cabo p111ycc10 que hagan rentable n la 
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·au1icullura. Entre estos proyectos so hace incapie en el seccionarniento del área cultivable en 3 áreas, según. 
su aptilud y estas son: cultivos, producción forrajera, pastizales y áreas de pastoreo. "La de cultivos que serla 
en ta parte oriente y poniente del municipio, el cultivo de forrajeras y pastizales en la zona surasle y la de 
pastoreo en la zona soroeste" (PDM 1991-1993), lamentablemente la prioridad de tos servicios urbanos impidió 
que dicho proyecto so aplicarn. (Consultar Mapa No. 4 y 5 ) 

El municipio de Ateneo dispone de una considerable su;>erficie para ser sembrada en la agricullura, 
esta ac.iividad vs importante en cuanto a los ingresos que proporciona, aunque ésta constantemente reduce sus 
niveles, to cual comprueba que ha·¡ una relación entre el tipo de cultivos y tas carnctoristica'l socioeconómlcas 
de la población, que por lo regular son básicos, allamente apreciados por los ccmpesinos de bajos ingresos. 
Los cultivos más &obresalientes son los siguientes: 

CUADRO No.4.21 
SAN SALVADOrt ATENCO 
CUADRO DE CULTIVOS --TIPO DE. CULTIVO 
MAIZ 
FR!JO 
AVENA 
TRIGO 
FORRAJERAS 
OTROS 
TOTAL 
Fuente: SEDAGRO 1990 

1990 
SUPERFICIE (HAS.) 

2143 
15 
23 

118 
1111 
2178 

5586 

., 

La producción de Ateneo tiene bajos rendimientos, por to que se destina al autoconsumo o al mercado 
local y ~-010 en algunos ciclos para el mercado externo, so')re todo la Ciudad de México. "El rAn!.limiento de 1 1s 
produc.-tores para ta zona de riego es un poco superior a la media estatal, no así las áreas tempornleras" (P :.n 
1991-1993). 

Los zona agricola de rii:;go se concentra en los terrenos de la Hacienda l.e Gr<>ndl'. aboc. ·1a 
únicamente al cultivo de alfalfa. 

La presidencia municipal en el periodo 1091-1993 definió tas siquientes líneas de acción par¡; el 
incremento de la producción y estimular el empleo: 

Fomento Agropecuario 

1.- Promovor la prolección y reavi!itación de tos suelos en las ~reas :wicotas, a tr:wes del cultivo al coi· .rno 
de maguoy, árboles, retenes de piedra y de abonos natura!ec µ•ra evitar la erosión eólica. 

2.- Gestionar ta mejora de asistencia técnica y fin ;.1ciero1 '1 ios ¡:.1oduc.tores del Valle para que alc-.ancr. ·lílíl 
mnyor producción. 

3. · Fomentar la diversificación de los productos agropecur.irios. " un sist~ma intr:qral de producción. 

4.- Fomentm la mejora de! cuc1po de agua para el aprovechamiento aoricol11. 

~; .• Cont11buir en la lucha por la rctorer.tación en el parqutl .. .,¡ c011t11dor" y .1:onss quL· no tengan otra aptilud 

Estas linu,.~. drJ ncc1ón responden 11la1nev1ta\llc lll',lencia de apoyar el tcmrnto agropecuario, con «1 tin 
de h;icrrlo 1 entahle y ' v1l:11 IH dl'saparic16n lOIHl ele la t.ubicrta vegetal (di'.;111i11uir el impacto rJ•l la. 
c.011t11r11i11nr.1ón ambiental) pn10 .11lurnfts frenm los a5entn:ninntos humanos que c1ect•n a un ritmo superior al 
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·que puede tratar la administración municipal, esta problemática no se soslaya dentro de los planes de 
desarrollo municipal, que evidencian cada vez más el olvido de las áreas agropecuarias junto con el latente 
avance urbano hacia el municipio de Ateneo. 

Ahora, dentro del PDM 1994·1996 también se exhibe éste r,ontexto, En Ateneo existe una relación 
causa-efecto entre los servicios públicos urbanos que brinda el estado y el abandono de las actividades 
primarias, lo que no sucede en muchas zonas r:irales del país, donde las condicionantes del abandono 
agricola, son de carácter productivo, falta de crédito, infraestructura, agotamiento de terrenos, vías de 
comunicación, etc. 

"En los últimos allos se ha manifestado una deserción en las actividades del campo, la preparación 
académica de las nuevas generaciones aumenta los nivele1! de escolaridad de la población, lo que es un paso 
excelente para la población del municipio. Sin embargo, es menor la gente que trabaja en eJ campo" (PDM 
1994-1996), porque esta educación que se obtiene facilita su contratación en las empresas y compalllas de 
Texcoco, Ecatepec y el Distrito Federal. "\ 

Por otro lado, es patente que las comunidades de Ateneo scílalan un desarrollo acelerado que cambio 
el uso de suelo agrícola por urbano, sin haber sido planeados los asentamiento humanos recientes afectan 
primeramente al espacio agrícola y después a el municipio por su incapacidad de dotar rápidamente de 
servicios públicos. 

En relación al abandono de la agricuHura el PDM 1994-1996 entre sus objetivos destaca, "determinar 
las caracteristicas químicas y biológicas del suelo y subsuelo del municipio, para determinar las causas que 
han determinado su abandono y el poco rendimiento de los cultivos, así como un estudio de Impacto ambiental 
que nos conduzca a proponer proyectos ecológicos que rescaten las áreas de cultivos para el uso de suelos 
ajenos a su vocación" (PDM 1994-1996). Asimismo se contempla que el desarrollo urbano alcanzará al 
municipio, éste es Indubitable y por tal razón, se disenrn las bases para "planear correctamente dichos 
asentamientos mediante el análisis del uso de suelo para e ~itar que estos sean irregulares y carezcan de los 
servicios bésicos. 

La deforestación incontrolada, unida a la desecación, de las fuentes de agua (superficinl y subterránea) 
por la presencia de la compañia Sosa Texcoco, alteran el medio natural y perjudican a la pr . : ·cción agricola 
que a la larga se desecha por no competir con las condir:ionantes mencionadas. 

El municipio determina los siguientes factores que propician el abandono de la ag1 ·,1•ura ~ ·, 
ganadería: 

1.· Desecación de la fuentes de agua, por lo que no hay una cantidad suficiente para la.~ J1cuitura inigai1a 

2.· No hay apoyo al productor para hacer més rr .. 1,;oh' la a¡;,1c.ullurn b<i·,,c.arnente en asesoría téc.dca, 
infraestructura, insumos, bajo precio de cosechas, f . · 

3.-La educación propicia que la población trabaje .ucra de: munic.ip1c.; IOo/o de esta población es menor de 14 
al\os. lo que crea incertidumbre sobre el futuro de l'Sta actividad. 

4.- Emigración de camµe~inos hacia centros económicos superiores para buscar olras oportunidades de 
empleo. 

5.- La alla salmida<1 dr: i<1s n¡¡uns restringe la :unphar.ión rle las zona:; de riPgo. En rnás de 200 hectáreas se 
locali?nn dcpósilos <1<: ·;nlcs que m1piden que el cullivo clul maiz y f11jol por su nltn concentración salina. Sin 
emtmr¡¡n no se h;i 11Yp•!ói•nc111mlo con otro lipo ele cullivo. 
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Es ilTOfuillbi<Í que ei municipio se esta urbanizando, debido tanto a su propio crecimiento demográfico 
como a la inmigrnción de personas de Ec.itcpec y el Di5trilo F•>deral. 

El uso actual del recurso sucio, en parte se puniualiza por la falta de planeación en el crecimiento de 
las comunidades, se han invadido terrenos que eran ogrícolas y de un 75% que había en la década pasada a 
un 38.50% en la actualidad. 

Nuevamente la administ;ación reitera la necesidad :le dar utilidad a las tierras salitrosas que puedan 
ser rescatadas, la rotación de cultivos, para proteger a la actividad agrícola, elevar sus rendimientos y prevenir 
su desaparición y urbanización. 

En cuanto a los recursos hidrológicos para la agricu!tura, se reducen a los pozos de agua y a 1~1 
precipitación de la época de lluvias; el prob!erna ei:triba en ia falta de estanqu::Js de almacenamiento o presas 
para captar el caudal de las corrientes que se forman en esa época y también a que los lugáres en .que se 
almacena en forma natuml se encu1mtran lejo>:: <Je las zonas para &ll· aprovechamiento. 

Los problemas que aquejan al sector primario :;on muchos y limiten el elevar los rendimientos de la 
tierra, entre estos la falta de rotación de cultivos y la escasez de riego menguan la fertilidad del suelo, además 
de la falta de tecnología, asi&ien::ia técnica, y todo lo qua ya se mencionó limitan el progreso agricola. 

Ante estas clrcunstoncias la act•Jal ac. 1inistración establece lineas de trabajo para incentivar la 
producción agrícola y contribuir a: 

1.- Mejorar la calidad de los productos. 

2.- Aumentar el rendimiento de las cosechas. 

3.- Abatir el indice diserción de los campesinos. 

4.- Crear fuentes de empleo, con progmmos de campo. 

5.- Apoyar con asistencia técnica y tecnología propia, para mejorar lm; modos de producción. 

6.- Aprovechar los programas establecidos por el gobierno, estatal y fedmal, en el beneficio del campl.,hu. 

7.- Incrementar la calidad de vida del campesino 

8.- Mediante los estudios biológicos y agronómicos que se realizan en el rr• .. ·.,.iio, pr-1pcner ·,:y,vas 
alternativas de cultivo y mejoras en la calidad del suelo. 

9.- Acelerar el desarrollo económic.o de Ateneo, a través de la compf!ti• .-1da1l cv1 la ;ipertura de mcrca;!os 
regionales, nacionales e internacionales. Para ello, "la presidencia 1nun ~ipal " comenz;ido un amplio e:;tuJio 
para determinar las características del suelo. Los resultados parciales muestran un suelo. en su topogralia :nás 
baja (cercano a Sosa TexcoGo) neos en sulfatos y s:i1ho'11tos. cor ~n ph alcalino, que actualmente no '>e 
trabajo y pertenece a lo5 ci1du,,; ele AIE:nco, Nexquipá, r r,n ~ ... , .. -·~roria a Santa 1<>al;1·1 lxtapán. Debido a su 
alta ~afinidad .. Y a medida quf' nos :dejarnos de estr. - rna a partes más altas dentro del mismo mu11ic.hio 
c11c.ontra111os más cantidad de arcillas y limos, condicio11,:; ".!rr.uadas para l:i ai.t1v1dad agrlcola. Dentro de ·ils 
recomrndac.iones QUA ~e hm:en se sugieren proyecto'. cmc·,i:~11N1tJos a incrementar la capacidad de procJuc1. ""' 
y rer.ct1vur la econom1;i •:lel 11,,1111cipio" CPDM 1994 .. 1996). 

Con resp•'Clo .'-J Id~ lin• a•; •fo acción y traba¡·,. la acl•ninis1r.1c.ió11 ctl''ir.1i1Jo toda una metodología que 
pretendo wac-llv:ir ni ~ertor con la 11fli17acicín ele cr .. ,oc:urnentos v 1rn1terinl1:~ elu la /011a, como la rotación º" 
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• cultivos, la protección del suelo de la acción eólica, manejo de abonos y esquilmos, ampliar las zonas de 
cultivo, etc; pero hasta lo que va de la administración las investigaciones preliminares no se han iniciado, 

· porque los recursos municipales se han asignado al rubro de los servicios públicos. 

4.1.4.2 Situación y problemas legales en Ateneo. 

La Procuraduría Agraria (PA) es la institución gubernamental encargada de solucionar los problemas 
que se susciten, dando respuesta legal a los conflictos. 

En Ateneo la PA atiende problemas registrados a partir de septiembre de 1992 a mayo de ·1993, se han 
vigilado 43 asuntos de los cuales destacan, 12 que corresppnden a asuntos por posesión de una parcela. 7 por 
posesión de un solar sujeto a régimen ejidal o comunal y por último 6 por determinación de lim\tes parcelarios y 
5 por sucesión de derechos ejidales y comunales. 

CUADRO No.4.22 
SAN SALVADOR ATENCO 
RELACION DE ASUNTOS (PA) 1992-1994 
ASUNTO 
POSECION DE UNA PARCELA 
POSECION flE UN SOLAR 
DEL. DE LIM. PARCEL. 
SUCESION DE DERECHOS 
Fuente:Procuraduria Agraria 1992 

NUt:·ERO 
12 

7 
6 
5 

' 

De estos, el tipo de personas que entablan los asuntos, propiamente son ejidatarit· ;. 

CUADRO No.4.23 
SAN SALVADOR ATENCO 
TIPO DE PROMOVENTE (PA) 1992-1994 
TIPO NUMERO 
EJIDATARIO 
POSESIONARIO 
AVECINDADO 
EJIDO 
SUCESOR 
OTROS 

23 
7 
5 
3 
1 
4 

Fuente: Procuraduria Agraria 1992. 

Estos cuadros, hacen ver. que los dos pri.-.:aros tipos d<~ .-isuntos por pose51ón de una parcela y por 
posesión de un solar sujeto a régimen ejidal o comunal (según intormación proporcinn~da por la PA delegación 
Texcoco.) en su mayoria se localizan dentro de las áreas urbanas o en los lirr:itcs, entre uno y otro ejido. 

Atnbmdos a la de~organización en el medio urbano: ejemplo do es' :i, es el espacio ocupado por la 
comunidad de Los ~urr:o<;, donrte sus límites no e5tán prder.tamenk "'f'c·c.1ficados. situación qu11 se 
generaliza en todo el m11nir.1p10 (hoy en dla no se tiunC' un plano que <ldi11>1t,' 1'1 ux.ll:nsión territorial de c<1da 
poblado y comcmio;HJ). 
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· ·- ·ef Pi0ce5o que sigue-n iOs asuriios, cuando inleivieno la PA, es de llegar a un convenio entre las dos· 
partes, y en casos en que no se logro resolver el problema; el siguiente paso os de iniciar un jlllcio y el fallo 
corresponde a la autoridad agraria correspondiente. 

En Ateneo todos los asun:os se han solucioné:do, mediunte acuerdos en su primera fase; actualmente 
el programa de regulación de terrenos, se ha impleme;itado en las localidades de Acuexcómac, Nexquipáyac, 
santa Isabel lxtapan y la Cabecera Municipal. Se puede aseverar que con este programa a todas las 
localidades del municipio, ademés de acab:ir con los problemas de posesión dará mayor seguridad sobre el 
verdadero posesionario, y también Incidir en la plane<ición del espacio, evitando los asentamientos irregulares 
y en los ejidos con potencialidad certeza a la capitalización. 

4.1.4.3 Tenencia de la tierra. 

En Ateneo la extensión territorial, observa un proceso de disminución de las tierras ejidales contra un 
aumento de las privadas. ' 

Lo anterior se reconoce con los datos del V Censo General Agrícola-Ganadero y Ejidal 1970 y los datos 
obtenidos de la SEDAGRO para 1990. 

CUADRO No.4.24 
SAN SALVADOR ATENCO 
TENENCIA DE LA TIERRA (HAS.) 1970-19900 
TIPO 1970 1990 
EJIDAL 
PRIVADA 

5294 
3117.7 

4656 
48122 

.Fuenle: V Censo Agricola-Ganadero y Ejidal 1970, SEDA<? 10 1990. 

Como en todo el país, la falta de certidumbre que caracteriza a muchos ejidos, propició que est ,.; 
propiedades colectivas, impidiera se capitalizaran, ademés el no poder ser vendidas ante la baja rentabilidad, 
el curso que siguieron fue la venta clandestina, parn el asentamiento urbano o el total abandono. 

Ateneo resintió ésta falta de seguridad, por lo que disminuyó la cantidad de tierras de tipo Pjidal ele 
5,294 (has.) en 1970 o 4,656 (has.) en 1990 que representa el 12%, mientras que las propier'.id€,; de 
particulares crecen de 317.7 en 1970 a 4,812 (has.) en 19!l0, qu~ 1epresentan el 93%. Es indudab1P q~it· :;.;s 
propiedades privadas actúan como una inversión a futuro para los núcleos campesinos, por lo que en ve. :Je 
disminuir su cantidad por los problemas ya descritos para la agricultura, estos resullan menos dailinos e• -in 
terreno del que se logran rendimientos adecuados, y por lo tanto tienden a aumentar 
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c:·u., Ganadería 

Como la ag1icultura, la actlvided ganadera en!re 1970 '11990.ha dcacaído en importancia por infinidad 
de circunstancias, como reducción de áreüs de pastores, vías c!e comercialización, asesoría técnica, animales 
de mejores razas, etc. 

Los siguientes cuadro ilustran como se ha comporlado el sector desde 1970 ilasta 1990. 

CUADRO No.4.25 
SAN SALVADOR ATF.NCO 
INVENTARIO GANADERO 1970 

TIPO CABEZAS 
VACUNO 
PORCINO 
OVINO 
CAPRINO 
EQUINO 
MULAR 
ASNAL 
DE TRABAJO 
AVES 
COLMENAS 

3405 
3423 

42 
261 
123 

1200 
291.is 

461 

2345 

607 

Fuente: V Censo Agricola-Ganadero 'I Ejidal 1970 

ºCUADRO No.4.26 
SAN SALVADOR ATENCO 
INVENTAFUO GANADERO 19!10 

TIPO CABEZAS 
VACUNO 2458 
PORCINO 1052 
OVINO 1923 
CAPRINO 46 
EQUINO 425 
MULAR n.d. 
ASNAL n.d. 
DE TRABAJO n.d. 
AVES 78000 
Fuente: Plan de Desanollo Municipal 1991-1993 
n.d. No disponible 

\ 
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CUADRO No.4.27 
SAN GALVAOOR ATCNCO 

RECURSOS NATURALES =19=S=º=======O'============='~='="='=''="' 
_R_e_c_u_R_s,~º----U~S~º._.,.,....,,.....--~--~T~IP~O~ SUPERFIC!~l~~~--~----~ 
SUELO PECUARIO INTENSIVO-- 5.53 

EXTENSIVO 131.01 
TOTAL 
PASTOREO 
INSTALACIONES 
TOTAL 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 1991-1993. 

13'1.00 
6.00 

13G.54 

137.00 

El hato ganadero se redujo paro éste período, en ganado !llaycr 33%, pero en ganado menor este 
porcentaje sa aproxima al 50%. 

En la gar.aderia €1 pmblema más critico es la 'alta de vías de comercialización de los produclos 
animales, el cual se conslrilie al autoconsumo y al marce .o local y en raras ocasiones al rE'gional. 

La ganadería en sus dos formas (intensiva y extensiva) se desarrollan en 136.5 (has.) y con 3 fuentes 
hidrológicas como abrevaderos con un consumo promedio de 12,BOO m3 de Egua anual. 

La actividad so distingue, por el pastoreo de ovejas y vacas; las cuales cada día encuentran menos 
zonas para pastar y se tiene que complementar la alimentación con prcduclos forrajeros y alimemos 
balanceados Industrializados. 

Por lo tanto, siendo pequeí\o el número de cabezas que suma el municipio, no se tia construido un 
rastro y el sacrificio de· animales se realiza en las casas de los dueí\os, en dudosas condiciones de higit•n·~ y 
manejo del producto; el circulo se cierra por la falta de vías de comercialización. 

En el municipio el apoyo gubernamenta: al sector ::irimario, se ha concentrado mtis 1:''1 la agri~.1aura 
que en la ganadería, y sólo hasta el PDM 1994-1995.,se definen objetivos y tareas para irnµul$a1 •JI de~<11rollo 
ganadero, con asistencia técnico-vete1inaria y para operar un mejor manejo de los productos, ianto do rF•nado 
mayor (vaca~) corno menor (borregos). 

Según el Centro de Información Municipal, el municipio de Ateneo esta con:;idera, coi•·•. 
agropecuario e industrial como las principales actividades que se desarrollan en PI, .Jmpero. la rnane1r> 1 qu•· 
esta creciendo el municipio hace pensar en que las segundas tiende a consolidarse sobre l,is prime·¡. , •;n w 
caso de la ganadería la falta de infraestructura y apoyo estatal para una actividad intensiva, .. si u 10 la 
costumbre del pastoreo de animales han hecho de !<1 [1&1anería tJ11a actividad de trnsralio, aunque cstv "º se 
ha extendido en tmto el municipio, ya que existen :obla.1os y ganaderos que aprovrn;liando la cercanía c.-.n los 
centros económicos realiza•1 la producción. 

4.1.4.5 Silvtcuttura 

El municipio !'!1 • .A.tc!lco cuenta con una superficie fore!:>tal do ".85 11r.ctarPas (PDM 1994-1396) la 
mayo ria dentro :Je los t•." n~nos de:I parque "el co11tn1lor". 

La ll1>vastac1ó" irr.1c1on::il lle las masas arbó":,as se ha ux1endiún en f(>:lo el Estado de Méxivi. En 
Atr.!\r.CJ e~ta acc1<;11 ha diesnoa<Jo la suµerficie fornst<il, tan sólo ::colin el PDM 1901·1!l93 la cantidad ba10 <Ir. 5 
hr:r;litreas a 4.135 Jtl plan <tr •ual. 1 atlas t~stas s111 u:.o rnndc1Jbh:. co111pwnduJ<1~ p1r el pa1que "el conlfldor'' 
que ocupa ti 5 l1t•cl'.t:e;i-; 
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Sin embargo, esto 110 quiero decir que no sean 'importantes para el municipio, ya que su relevancia 
estriba en el mejoramiento ambiental y por lo tanto son consideradas ár.~as de protección y reserva al 
ambiente, algo sumamente urgente para la ZMCM. 

Entre tas especies arbóreas más destacas están las coniferas, bosque mixto y eucalipto. 

Irremediablemente son los municipios ccnurbados a lo gran metrópoli los que rnl1s recienten los efectos 
nocivos causados por la contaminación ambiental, es evidente que a la aptitud forestal debe dársele mayor 
resonancia, ante la necesidad del municipio de mantener espacios verdes que sirvan de pulmón no sólo a la 
ZMCM, sino al propio municipio situado a ta periferia de la ciudad y que es atravesado por la vialidad Texcoco
Lecheria. 

A pesar que tas 4.85 hectáreas no son rentables para ser exp!otadas, por su poca eXtensión aítn se 
siguen disminuyendo su superficie por la tala clandestina. •, 

Definitivamente existe una relación estrecha entre desarrollo forestal y protección ambiental, en lo cual 
se patentiza en los dos planes analizados parn este inciso. 

Dentro del PDM 1991-1993, esta relación s.: r. 'anifiesta con las prepuestas do la administración, 
referente a limpia y recotecclón y poder manejar un problema visible que es el manejo de desechos sólidos, 
mientras que para el PDM 1994-1996 S3 emplean más aspecto::: relativos a la protección del ambiente. 

Las principales acciones son llevar a cabo proyectos de reforestación de los cerros (Tepetzingo y 
Huatepec) de las calles, avenidas y ba!d(os de todo el municipio, así como la conservación de los recursos 
naturales, como agua y suelo. 

·4.1.4.6 Artesanal. 

En los grupos campesinos del país, la actividarJ a1tesanal está vinculada a la propia forma de vida e 
éstos, por ser un complemonto del ingreso y una pauta cultural tangible que furiciona como símbolo ;e 
Identidad e integración. 

En San Salvador Ateneo, l:.1 polivalencia ocupacional se refleja t•l la prcsnrvación de esh1 acti\·· 'ad 
desde varias décadas atrás, con la fabricación de cinl'Jrcn2s y fajas do hilo, .. rn1bos se realizan con maqui• .ria 
(tejedoras) rústica de madera, que no tiene un pmcio elevado (N!t 1,000 aproximadamente), pa · , la 
elaboración de suéteres de lana la inversión en rr 1rl'•inaria e::; mayor. f:.I trnbajo es familiar por lo que :;ta 
actividad no es privativa de un poblado. 

La actividad artesanal que para la mayoria rJe los •. ins r:a;·n¡ .. ¡:sinos representa una fuente ele in¡, ·so 
hasta cierto punto segura, en Ateneo tiene una connotaci011 •.:1stinta, ;:orqt;e en algunos so destina más tic po 
a la actividad artesanal ante el abandono de la agn·.;11tura, que es más lucrativas y •10 se sujeta a los ri.., .os 
que conlleva la siembra de cultivos. 

La producción textil está diseminada en los hogares dr,1 mu111c1p10. dri empleo a un nl11r :ro 
cons1t1erable di' persona-; (5 permnas por taller), ,1un•1w: e:; cl:i10 L¡ue los p1odu•;t•Js tuxtiles generan b11•·r·cs 
ingresos: es preci!;o que el gobierno ante el inrninemc p,.11110 dP Gapital r1xtranjo10, ~uministre apoyos (recur.os, 
financiamiento, infraestructi11a) 11eccsarios pma las •nanufacturn:. tf.lxliler. y propicie una mejor compe!P.o•Gla 
con la población ir111oh1r·1 adH. 

Es el municipio el respons11tilc de co11crctilar linc¡•s cir: ¡1cc1ón para ohlener el 111úximo provecho cl1• la 
fabricación de faja<; En Al<:nc•1 el r•ohlc111a C'S que, al no tialler p•;rsorrnl tócn•co parFJ la fabricación, prorno1.1tin 
y d1slnbuc1ón. no se l"Oll''"Flll los mejore•, rc5ullacln•; l:.l 1:mol<,1• <1u mano <ir ob1a no e~ en forma organin1da. 
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río se cuenta con Seguro Social, ni preslaciones de Ley, por lo Imito es necesaria la reglamantación y 
administración adecuada de esta mano de obra (PDM 1994-1996). 

Ante esto se tiene contemplado el programa de fomento artesanal para hacer rentable la fabricación de 
fajas y evitar la desaparición de lo actividad y con ello una fuente de empleo en el municipio, que de lo 
contrario incidiría en una mayor movilización hacia los centros económicos. 

4.1.4.7 Minerla 

Por las características edafológicas e hidrológicas del municipio, se ha explotado en ciertos lugares el 
tequesquite del que se produce la sal. Aunque hace algunos años esta actividad estuvo difundida, actualmente 
sólo Nexquipáyac extrae sal. 

En los dos Planes de Desarrollo Municipal, esta actividad no recibe ninguna propuesta para 
incrementar su explotación, debido a la baja C•Jmpetilividad que puelie tener en el mercado. 

4.1.4.1 Turismo 

Esta actividad es casi nula, el único sitio es el par.:iue "Los ahuehuetes o El contador", que no está en 
las mejores condiciones para hacerlo atractivo. En el .~DM Hl91-1993 se considera la remodelación y 
reforestación de parques y jardines del municipio, asignan.lo N$ 4210 para tales tareas, nuevamenta surge la 
necesidad de apoyar a los parques como "El contador" tanto para la ecología del lugar, concientización de la 
población, como para la actividad turística, que Sfl analiza ya en el PDM 1994-1996. 

4.1.4.9 Comercio y servicfos 

El sector terciario también se encuentra estancado por lo influencia que ejerce la cercanía con centros 
comerciales grandes (Distrito Federal). La comunicación carretera que hay con esos centros do~ue la actividad 
comercial es inmensa deriva en que la población se abstenga de comprar en Ateneo y se abastezca de los 
productos en esos centros. 

Los comercios y servicios aprovechan la carretera Texcoco-Lechería par establee. 
mientras que la población que vive hacia el interior del m!lnicipio y la más alejada de est , 
desabasto y al no haber mercados no se pueden adquirir los alimentos básicos. 

Según el Anuario Estadístico, so dispone en Ateneo de los siguientes comercios: 

u: ·.-,ocios, 
:;""·-"'de 

==========================~ ~-,---~=-
CUADRO No.4.28 
SAN SALVADOR ATENCO 
UNIDADES DE COMERCIO Y ABASTO 1993 

TIENDA TIANGUIS 
CONASUPOa/ 

LEC HERIA 
b/ 

MOi :OS~~--TORT. =--=== 
c/ 

5 2 12 
Fuente: Anuario Estadistica del Estado de México 1 \J\l:I 
al Comprende tiendas rumies y in:; del programa ele apoyo a las 7onas pop11lares urbanas. 
bi Se refiero a aquellRs que están en operación 
cJ Comprende: molinos-rnm¡uilPms. rnohnos-tortillrn ias y molinos por proclucto1es. 
Fuente Secretaria de Dusarrollü ''"I Gobierno dtil E"1ado dtl Méxu;C1_ Dirección General de Abasia y Comercio_ 

El 11!111mro de u11•cl;id1~·. 1e¡1•,;t1<1da en el PúM 199t-1993 es m11yor: ser1al;i 250 establecimientos cte 
cornt•rc10 v aba5to ce,,, b 1 o 1_.<,rso11as crnpleau11s. que Stl locali¿an en la Calwccra M1Jnir;ipal, Acuexcórnac y 
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Nexqulpáyac; y si se compara con la población (23 mil habitantes rcgistrádos on el PDM 1994-1SSS) estos se 
vuelven insuficientes de atender la demanda del servicio. 

Con lo que respecta a mercados establecidos, estos no existen, son sólo mercsdos ambulantes las que 
cumplen con esta lat-or (Cabecero Municipal lunes, Francisco l. Madera,. Nexquipáyac y Zapofüín los 
domingos). 

No habia lechería LICONSA, pero durante el trienio 1991-1993 se construyó la primera con una 
inversión de S 30,000 y se localiza en Nexquipéyac. 

Ante esta problemática de insufici,3ncla comercial, el PDM "1994-1996, aún no planea al menos dentro 
de los programas y proyectos municipales trabajar sobre est.e rubio, posiblemente porque para la población es 
más perentorio aspectos como el servicio de agua potable, dren<ije o electrificación que un m<m¡ado de abasto, 
ya quo las compras se realizan sin grandes dificultades, ya sea en Texcoco, Chiconcuac y Ecatepec 
principalmente. ·, 

4.1.4.10 Pesca 

Esta actividad en pasadas déc:Jdas (cuarentas) fur practica::ta con buenos rendimiento3. El proceso de 
urbanización (contaminación, invasión de tierras, desecGición de los recursos hidrológicos, etc.) cambió el 
patrón de uso de suelo pero a la par el horizonte de actividades; además la proximidad de la Cfa. Sosa 
Texcoco que sobreexplotó los mantos freáticos, propició la desaparición de especies acuicolas propias de la 
región (blanco, acosil) que Incluso lograban abastecer al mercado local y regional. 

En el PDM 1994-1996, se toma la opción de las granjas acuicolas para el consumo en las regiones 
. deprimidos, '/ tal alternativa se trnslada a las áreas salitrosas que no se cultivan y son óptimas para la 
.reproducción del alimento de peces, complementando la :;onstrucción de la granja acuicola con la instalación 
de infraestructura y mejoras del nivel de vida, y a las alternativas de producción. 

4.2 lnfraes~ructura urbana 

Consecuencia inevitable del crecimiento 11rb2no (demográfico y físico) que en la~ ultimas décadas 
mantiene el municipio t1e Ateneo, la infraestructura urbana y los servicios que genera el municipio no han 
crcc!do a la par del urbanismo, lo que se refleja en insuficiencia para dotar de servicios públicos ~ '"'.!-'Is las 
localidades que conforman el espacio urbano, incluso la propia Cabecera Municipal tiene problemw: ,,,.~nto 
a servicios, no se diga, del caso de la colonia Guadalupe Victoria y Nueva santa Rosa donde la s1·1 _,, :s 
muchos más critica. 

Por otro lado, el ámbito conurbado en el que se desarrolla ol rnunrc1p10, define en m11e; '-''· 
orientaciones y líneas de acción que los gobiernos municipales detentan p'lra continuar el desa1Tollo inl no, 
asf es como se expreso en las demandas que ct·il mflyor lrecur.ncia lle9an a la presidencia, sean <k 1po 
urbano, esto cs. de ros servicios públicos de los que carecen o son insuficie,11es. 

Todo lo antNior Scl relaciono porque la mavor parte de la población de Ateneo puede ser considerarla 
netamente urbam.1. auernás c.on la inmigración de ptrsonas de Ecatepec y el Distrilo Federal. 

Como va se mencionó se han desarrollado las loc'tlidades y eslfm perrnead:•~ oor la cultura urbanista, 
carnctNizmla pnr la 11pcc~;1c1ad vital de los servicios pitlllicos (agua potable, 'llcctrificación, dmn;,je, 
<:cirn•mi(ü"tfln, <!le.). hJ cual ~e reconoce con las petic1011e~ de toda la poblac16r1 por el acceso u dic:ws 
SCIVICÍ05. 

4.2. 1 Agua poli!Dle 
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• La dotación de agua potable no logra cubrir con las necesidades de toda la p.:iblación do Ateneo, este 
problema se agrava durante la época de sequía, cuando la cantidml que se puede extraer c!el vilal liquido se 
aminora, además aqui como resultado del urbanismo también se limitan las reservas de sucio y agua por las 
invasiones y asentamientos humanos sin control. 

C.:UAOi<O l\!o.4.29 
SAN SALVADOR ATENCO 
RECURSOS NATURALES 1990 

RECURSO USO TIPO METROS CÚBICOS ANUALES 
~A~G~U~A~.;;...~~~...,;;D~O~M~E~S~T~IC~0~~~~4:--~~~~~56~noo-~;;.;.;~;.;;;.;.~~~~-

AGRICOLA 16 74102000 
PECUARIO 3 12000 
OTROS 9 6000 

Fuent~: Sistema Estawl de lnfonnación 1990 
Fuentes: 12 pozos, 1 río, 7 arroyos, 8 bordos. 

De los 12 pozo:; que sirven de suministro a la población, 10 son da junlas de agua polable y 2 de la 
Comisión Estatal de Agua y Sane¡¡miento (CEAS), con tos que se abastece al 60% de la r1oblación y al 
restante 40% se enfoca la labor del municipio. 

En la administración de 1991-1993 se incrementó el desabasto en un 10%, con las prepuestas actuales 
del PDM 1994-1996 se pretende alcanzar el 100% en este servicio, para lo cual se han diseñado labores 
especificas. En e5tos trabajos se retoman los trabajos que la anterior administración dejó inconclusos y los que 
no se iniciaron._ Además se piensa en la perforación de un pozo en Nexquipáyac. con un costo de NS 95,000. 

-4.2.2 Drenaje 

El drenaje es aún más preocupante, ya que el 55% de la población carece de este serilicio: únicamenle 
la Cabecera Mu(licipal (80%), Acuexcómac (75%) y Zapotlán (80%), mientras que Nexquipáyac y Santa lsal'i~I 
lxtapan requieren de obras públicas pam aumentar su nivel, en el resto de las comunirlml•;:> se (..arnrn 
totalmente do obras de saneamiento por lo que en '.J administración del trienio 1991-1 J93 las obras son nuevas 
o en proceso. Comparando 105 plante:imientos de este plan, con las recientus propuestas del PDM 1994-1\'-96, 
se resalta la importancia de ampliar las redes de drenaje, pero lo más Uf'CJf'nte es la necesidad de planti-c· de 
tratamiento de aguas negras con el objetivo do poder ser canalizadas ai •iego agrícola. en t:ste rut,• -~ 'ª 
insuficiencia del servicio está relacionada con la población que on su mayoría os de ingresos medios v · ;os, 
ya que el suministro siempre es mayor para la pobl1ción de ingresos altos. 

4.2.3 Carreteras' y caminos 

La principal vía es la carretera 130. Los Re\· _;-L.::L.t11•ria. 'i-1P i;.oncc.;ta a los rn1••11cipios de Ecatepec. on 
Nczahualcóyoll y a los municipios vecinos de Chic flcuac. Los Reyes, La Pm·. San Vicente Chicoloapan 1...:.re 
otros. 

Cuenta con 12.7 kilómetros pavimentados que rc:pre•;ormm .5 kilómetros por hnbitante, de esto m:is rJel 
60Yo es federal (7 5 km.) y el r•"sto (5.2 km.) es estatal, caminos rúst!r.os (11 8 km) d·· los cuales 7.6 km. e.un 
f~deraluf. y 4.2 km estatalus. 

La cornu111cm:ión por la cmrnlera Texcoco-l.1)che1ia, intcn,,•1111unh:a a los 111unic1pios más dinámico~. en 
cuanto a c.;rccimicnlo ml:•ano c:omo son Er.atepec v Nc1ahualcóyotl. Con ta via rápida la tendencia más 
prulJahle es la urba11i1.a<:1•>ll du los municipios que se conectan r.on lo<; cenlrCJs econornicos superiores; tocio 
esto curr las secuela~ dr- r:Arnnna de s1Jrvir.ios pi11J!icr1s. illVAsión y 'Jh;mrtopo (fe terrenos agricol'ls, 
<..1m1:,rninaciún. ·~ll~; v w1h~ lu cunl ~Je j11slifica la plancacíón ru1al y urhana m1¡w!.1t.1ui1l"\!t~ 
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4.2.4 Electrificación 

La electrificación tanto pública como domiciliaria es incompleta en·todo el municipio, consecuencia 
lógica del rápido crecimiento. En este servicio la demanda supera por mucho la capacidad el municipio, por lo 
que en ambos Planes de Desarrollo el carácter de las propuestas se orienta en construir nuevas lineas o 
ampliar la red de electrificación. 

4.2.5 Servicios Sociales 

La característica do los servicios sociales también. es la insuficiencia y la ineficiencia, y entre estos el 
servicio prioritario es en el área de salud. · 

4.2.5.1 Salud y Asistencia 

únicamente cinco localidades cuentan con clínicas de salud, por lo que un gran número de personas 
tiene que acudir a Texcoco o Nezahualcóyotl, cuando no pueden recibir el servicio en las unidades de salud de 
Ateneo. 

CUADRO No.4.30 
SAN SALVADOR ATENCO 
UNIDADES DE SALUD 1994L 
LOC. 
CABECERA .MPAL. 
STA.ISABEL 
NEXQUIPAYAC 
ZAPOTLAN 

CLINICAS S.S. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 1994-1996. 

CENT.SALU MEDICOS 
8 
2 
4 
4 

Según un estudio del Instituto de Salud de Texcoco, se calculó que en 1990 "el nú;. ·ro de h<1bila11tos 
por unidad médica era de 1541 y los habitantes por médico ascienden a 2570" (Instituto de t ;,, , . 11 ni E:;lado 
de México 1990, p.43) a pesar de los datos del PDM 1991-1993 no se establecieron prograr ; ""'" , .,,. 
una mejor atención a la salud dentro del municipio, debido a que a los rubros de agua pr · · dreno¡r, 
banquetas se les dio mayor importancia, caso contrario para el PDM 1994-1996, en el que se pr_,, anstn 
més unidades de salud en las comunidades grandes con ol fin de que la··~'"-•-·.· .• aLuLla a ell;is pil•.J 1 ·.ibir . 
servicio y no verse obligados a trasladarse a Texcoco. 
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6.2.s.2 Educación 

En los progranms de nctividades del PDM 1991-1993 las cuestiones educativas no se aiiadioron, sin 
embargo el número de p:ante:es ha crecido para el siguiente trienio. Con la programación diseilada para el 
PDM 1994-1996 es interesante el pur:to de los objetivos, particularmente el de promover la educación técnica 
agropecuari:l, quizá como el mecanismo que frene la salida de población joven que trabaja en los centros de 
Texcoco, Ecatopec y el Distrito Federal, y con el indudable abandono de la actividad primaria. 

CUADRO No.4. 31 
SAN SALVADOR ATENCO 
EDUCACION 1991 

NIVEL 
ESCOLAR 

DEMANDA-CICLO 
1994-1995 

OFERTA 
PLANTELES - AULAS 

PREPRIMARIA 683 6 25 
PRIMARIA 3593 12 - 104 
SECUNDARIA 1217 8 - 50 

DEMANDA 
AULAS 

3 
5 
2 

PREPARATORIA 274 2 20 
Fuente: Plan de D;::sarrollo Municipol 1!l94-199S---:,__~------------------

•.2.6 Medio ambiente 

"Si bien es cierto que el municipio no presenta caracteristicas de contaminación ambiental elevada, 
esto no quiere decir r¡ue no exista; los efectos de la Ciudad de México y su área conurbada se han manifestado 
indirectamente en €i municipio con la contaminación del aire y ruidos, consecuencia del tráfico vehicuiar 
favorecido con la vialidad Texcoco-Lecheria. Otro problema en la zona es la contaminación de suelo y aguas 
-superficiales producto de la descarga de drenaje domic. !ario del municipio de Chiconcuac, l::is cuales se 
arrojan en el arroyo Jalapango" (PDM 1994-1996). 

Ateneo limita con municipios que presentan problemas de contaminación agudos, EciJ'. pt>c 
(industrias), Texcoco (industrias y automotores), Chiconcuac (agua negras), que de una u otra ionna 
transforman la calidad del ambiente en el municipi Aunque actualmente no ha llegado a nivele!' críticus, tlS 
necesario determinar las acciones que eviten que e· problema se vuelva complejo e imposible •le atenuar co,no 
sucede en otros municipios del área conurbada. 

Es patente que 13 propaganda estatal y la -:!ilusión que a los temas ecológicos se les lw dadn C• 10s 
últimos anos, destaca la importancia de mejorar la _alidad del ambiente en el Valle de México. 

Lo anterior se reconoce con la visión que <-hOra los gobiernos municipales tienen sobre lil prole• -'>n 
del ambiente, aunque en Ateneo se tienen contem¡,Jados estos aspectos dentro de la programación dt 1s 
actividades de la administracion es· indispensable :1tacar los p1oblemas de servicios públicos co1110 a ·ia 
potable, educación, salud. e:c; no por eso, la protec,c,.111 al arnbi"nte pasa a segundo 11ia110, ya que es sobrf' ·os 
recursos naturales sobre :os quf' :;e su~tcnta la pobl c1ón, ... n c:.lc caso los habilantcs de Ateneo. Por lo ta: •o, 
la concientización y los rccur~os financieros que ~·, destinen en pro rtel ambiente en Ateneo y todo5 •Js 
municipios metropoh1<111os inle1vendrán en la calidad,¡,, vida de todos los habitantes del Valle de México. 

En Ateneo 1<1 bita de infracst1uctura para marPjar tos desechos sólidos, se convierte e11 1mo oe hls 
problema-; ccoióg,cos n1ás ¡¡rnves. antfl iu cual el goi,íE·mo municipal toma ya cartas en el asunto, onediank la 
propuestas de reah1ar 1elh'11os sa11ita11os. 

La rcoión 111- r.,x<.t•cu " la que pe1lt>11ece f\knco. ctmbinnlahrn:nte S•l d1sl111q1u• por las tolvanerns de 
los rnc•;cs coilido', (p1111111v1~1:i y verano) p1ovoc:1d~s por la brut11l dosec:ncion <!el Jaoo º" Texcoco. ademf1<; 1fo 
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la deforestación de las zonas arboladas y el abandono de las Meas agrícolas; en sí la po.~a cubierta vegetal en 
el Valle de México se ilustra con la falta de pulmones parn la Ciudad de México y su área metropolitana. 

Considerando estos lastres de la destrucción del ambiente natural, es obvio c;ue se concatenan la 
devastación de la cubierta vegetal sea esta natural (bosques) o inducida (agricultura y pastoreo) y la facilidad 
para que la mancha urbana continlle creciendo. 

Sin duda la planeación rural y urbana compatible, es la vía m:Js acertada para frenar el daño 
Irrevocable que se le esta causando a la ecologla del Valle de México; es aquí donde el apoyo a las actividades 
agropecuarias reviste gran importancia, ya que en la medida en que sean rentables para los lugareños y el 
municipio (impuestos por tenencia, comercialización, insumos, etc.) crean las condiciones para mejorar la 
calidad de vida de la población, no sólo por el beneficio económico, sino por el mejoramiento del ambiente, 
cuestión de la que tanto se habla por los dirigentes nacionales en los ámbitos eccnómico, social y político. 

4.2.7 Urbanización 

La supeñicic urbana abarca 326.6 hectáreas y un consumo de 561, 100 m3 de agua abastecida por 
cuatro fuentes, el resto de la superficie del municipio tiene varios usos, y asi se establece, como "otros usos" y 
se extiende por 5030.4 hectáreas y se suministra el líquit' , en total por 9 fuentes, en este rubro se consideran 
aun las actividades minerales, producción de sal, índustrii..;; manufactureras, vlas de acceso y comunicación. 

CUADRO No.4.32 
SAN SALVADOR ATENCO 
RECURSOS NATURALES 1991 

RECURSO uso TIPO SUP.(HAS.) 

OTROS .SUELO TOTAL 9467 
Fuente:~P~l-a_n_d_e~D~e-s_a_r-ro~ll-o~M-u_n_i-ci_p_a_l_19_9_1---19~9-3·-~-~-----~----~--~----~ 

CUADRO No.4.33 
SAN SALVADOR ATENCO 
RECURSOS NATURALES 1990 

SÚP. EROSIONADA OTROS usos C. DE AGUA 
132 1059 1432 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Texf'""' . ~-:·""('----·-----

================ ~=~-==-- ---=-=--º~=~= 
CUADRO No.4.34 
SAN SALVADOR ATENCO 
:>UPERFICIE URBANA (H~S.,;,,) =1=9=94==== 
SUPERFICiE ABSOLUTOS RELATIVOS% 
SALITROS'\ 
URBANA 
OTROS USOS 

2560 
3259 
378.8 

F1w11tp· Plan dfl Dr.snrrollr• Munic:1pill 1994-1996 

24 34 
31.fi2 
·1 G7 

El problema l•' tJ;¡no se ti asl11d ·; con rn<1yor pronl11t,d l1ar:ia los municipio co11t1guos de la ciudad. en 
Ateneo el crcc11rne11to dcrnoqrllfico y tbir:o <le las loc.iliclil<lr.s i11rhc:<1n los !lefuctos ele nste crecimiento con los 
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ºasentamientos irregulnres y la falta ele una planeación acorde a las necesidades de una estrategia rural y a tos 
tiempos y ritmos con que la mancha urbana avanza. 

Tanto en et PDM 1991-1993 como en el PDM 1994-1996 se ha dado más preponcterancia al universo 
urbano, que se planea con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, pero lamentablemente se 
están evadiendo las cuestiones agropecuarias y, aunque el sector urbano o la urbanización cadn vez es mayor 
(porque un mayor porcentaje de la población se considera urbana) esto no justifica qt1e se deje de apoyar al 
sector primario, pcrque aún el municipio se considera con rasgos campesinos o rurales. 

"Por su ubicación geográfica, Ateneo está entre dos de los municipios más poblados del Estado de 
México: Ecatepec y Nezahualcóyotl, a los cuales los une la carretera Texcoco-Lechería; se preve en poco 
tiempo la urbanización alcanzará a los municipios cercanos~ las grandes concentraciones humanas". 

"Los asentamientos rurales en Ateneo se encuentran aislados c:!e los centros de poblaci~n urbanos(18). 
por lo que sus necesidades sociales, económicas y políticas se loman en cuenta dentro de su localidad o 
pueblo correspondiente, planeando el crecimiento futuro para que su integración al centro urbano sea hacia la 
localidad más adecuada para su desarrollo urbano" (PDM 1994-1996). 

Según datos del municipio, en los últimos 6 a~1os la población se incrementó en más de 5000 
habitantes (de 18000 a 23167 habitantes). esto implica mayores inversiones en infraestmctura y equipamientos 
urbanos ya que por la misma velocidad del crecimiento de Ateneo se vuelven insuficientes los servicios 

'· públicos; esto obligatoriamente compromete al municipio a trabajar en materia de planeación urbana y run··. 
para evitar en lo posible situaciones indeseables, como en las localidades pequeñas como Francisco l. Mader". 
Guadalupe Victoria y Nueva Santa Rosa por mencionar algunas, que es difícil el problema, ya que en todos 
excepción de la Cabecera Municipal son insuficientes. 

"El municipio de Ateneo esté considerado corr. J sub-urbano, ya que existen en el dos tipos , 'o 
población: Rural y Urbana. Funcionalmente las zonas urbanas están delimitadas por las loca~irlades princ.pa' •s 
que son: San Salvador Ateneo, San Cristóbal Nexquipáyac, San Francisco Acuexcómac, Santa 1sa!:let lxtapá1 y 
Zapotlán. Las colonias que han surgido alrededor de estas localidades han invadido los ejido~ a9ricolas al qu.J 
corresponden; para ello, las autoridades promueven la lotificación de las parcelas sin m11dir 1.1•; c;M1SPcuencia;, 
provocando la disminución de las áreas de cultivo y la carenciEJ do servicios para la reciem·• u ••.midad y la 
deficiencia de los que ya existen. Si consideramos que los asentamientos de (menos de 25'.JO , .is.) se aan 
hasta a un kilómetro de dlslólncia del centro de población mayor més cercano (més de 2500 Pal.J!>, .111 ni p3so 
del tiempo esta distancia se acorta con asentamientos intermedios (entre los centros urbano~ y l<as 1 •''dndes 
rurales) y así se comienza una nueva colonia fuera de ordenamiento y planeación urbana. 

En la presente administración se prioriza la planeación urbana; y conforme está crecie1 el u~o 
urbano en San Salvador Ateneo se contempla la reglamentación. ordenación y reubicación de lo" . ricir.~ 
humanos; con el fin de atenuar la desorganización de los· :;J::. a&.,ntamie!'' · .,,, ,,, ..-·.unicipio. p.,,- m .. ,zór 
la administración expresa una clasificación de las coni .• 1ades de la i:JL'' , 1orrna. 

A. Centro de población. 

B. Centro de población urbano 

C. Centro de población rural. 
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==================~=================co:--=====-~-=============================== 
CUADRO No.35 
SAN SALVADOR ATENCO 

~::~=~SD~Ep~~~LACION =1=9~=:=~=~=:=~=o=e=po=o=.== 
URBANO 

_S_N_S_A_L_V_A_D_O_R~A-TE-_N_C __ O~-""'AcuEXCOMAC 

Fuente: PDM. 1994-1996 

IXTAPAN 
NEXQQUIPAYAC 
ZAPOTLAN 

CENTRO DE POS. 
RUHAL 
FCO 1.MADERO 
GPE. VICTORIA 
STA. ROSA 
STA. GERTRUDIS 
LAPASTORIA 
NEZAHUALCOYOTL , 
EL CHILELECO 

Entonces se eslima que con la creación de un ce ~ro de población que cuente con la infraestructura 
capaz de garantizar los servicios públicos, ya no se tenr 1 que rer:.urrir a lo:> centros económicos como son 
Ecatepec, Distrito Federal y Los Reyes; y que el desarrollo do Ateneo se inicie desde dentro para que a la vel 
que se coordine el crecimiento urbano se impulse como es debidn el sector rural, además que un desarroll•J 
municipal así detiene la expansión desordencda de la mancha urbana. 

"Este centro de población, se localiza enmedio de las localidades más importantes (por su cantidad d~ 
habitantes) y su intercomunicación es determinante para un buen funcionamiento y práctico aprovechamient<J. 
La falta de un camino alterno a la carretera Los Reyes-Ecatepec, ocasiona que todo el movimiento vehicular y 
de transporte público se realice por ésta. 

Para adecuar ol centro de población según el gobierno municipal se deberá contar con un cammo 
interno, que intercomunique a las comunidades sin tener que salir a la citada ca1retera. Este camino 
actualmente existe y sólo se completará en algur,os tramos, contribuirá para el mejor aprovechamiento e.el 
municipio y comunidades de Ateneo, beneficiand1 con esto a la pcblación total de 23,167 habitantes" (PDM 
1994-1996). . 

Lamentablemente en las propuestas dn PDM 1994-1996, sobrP. la necesidé'd lJO orn;iniz;, i:;s 
Dsentamientos humanos en el muricipio no son rr.:1y cimas las medidas que se pien!';in tomar µara 11¡•\if. , a 
cabo, porque no se definen con exactitud los parár netros para determinar a 1os llamados centros de pob1, ón, 
centros de población urbanos y centros de población rural os así lorno rtetallar tas mecani5rno; ¡u. 
intercomunican a las comunidades pequeñas con i. .. ·; sef1alados centros de pobl<ición. 

EmpP.ro, lo!> acuerdas que se toman para ol'denar un rre¡or plarlf'amiento urbano y rural, servir, · en 
mucho para 11tenuar los ya analizados problemas oe surnirnstro º"' ,,ervic.ios públi· '•S. la cuestión es q " , se 
debe seguir evadiendo esta responsabilidad propia de los gobiemos municipales. 

En la <1dm111istraciú11 1991-19q3, aunque se tiene prnrnnte la ner:e~1dad 'te influir en la wn·cta 
plam.:ación urban11 del municipio. tales concepciornis 110 se espe:;ificar d8ntro dn los objetivos y rn,-.ta. uel 
¡.:.oM. timcamente se centra ·n atender los probl¡;111as de in~;111Jciencia y en muchos casos ineficiPnc1 , de 
serv1··io" púb'.1co5 para una ptJl>ladcin mns urbana CJllfl rural. ademas se observa que los nspectos reiati·Jo,; a la 
ac:rv:ilac'f agr'lp•,.:uaiid ti¡:ncn menor peso en el 11·.tado de objetivos, metas y propuestas que la presidr·ncia 
rnun,cipal retonia para 1;1 ()lal".nac1ó11 del Plan de D"sarrollo Municipal. 

Lo~ 1.iillos qun •;¡¡p1ai1 v 1tclt•1rni11a11 los mo11lo& 1tc rcctw;os fmanr.ierns 1Jf,lirnados durante este 111.,nro 
~L· a:,1u1ta11 de la s1qtm·11tu rnt1ner n: 
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== 
CUADRO No.4.36 
SAN SALVADOR ATENCO 
RECURSOS ECONOMICOS ($) 1991:1993 

SERVICIOS 
.;;,;;;..;.;~~;.... .... ~~~~~-~~· 
AGUA POTABLE 
DRENAJE 
ALUMBRADO 
ELECTRIFICACION 
CALLES, BANQUETAS Y PAVIMENTO 
PARQUES 
PANTEONES 
LIMPIA, MERCADOS Y ABASTO 
FOMENTO AGROPECUARIO 
TOTAL 
Fuente: PDM. 1991-1993 

ABSOLUTOS RELATIVOS% 
417200-~------ 'l"l.9 
420000 18.0 
11"/100 5.0 
GESTION 

. '145650 31.9 
58000 2.0 
1e6800 8.0 
soooo 1.3 

316000 •, 13.6 
2330750 99.9 

Como se observa en el cuadro, lo:; rubros da C~lles, Banquetas y Pavimentación, Drenaje y Agua 
Potable, suman el 67.8%, e:; decir, más de 111 mitad paro servicios públicos se asignan a demandas 

' propiamente urbanas. Debido a que los asentamientos humar.os crecen sin control y, obviamente requieren de 
dichos servicios indispensables en las Limas urtsn:is, es importante complementar estas cifras con las 
localidades que requieren servicios diferenciados; por un lado las localidades grandes como la Cabecera 
Municipal, Acuexcómac y Nexquipilyac, donde la a\recciór. de personas hacia estas, hace imposible de dotar a 
toda la población y por otro lado, están las localidades m' ; :ilejadas de estos centros de población, como la< 
colonias Francisco l. Madero, Nueva Santa Rosa y Guat.alupe Victoria, que por su alejamiento se limita l' 
suministro de estos servicios, además de tener menes tiempo su fundación; por lo que el problema central es 11 
falta total del equipamiento urbano antes descrito. 

Así, mientras los descritos seNicios netamente urbanos captan el 67.8% del presupue~to municipal: -el 
sector primario en este caso el rubro de :'omento¡ .iropecuario, alc.anza únicamente el 13.6%. Esta diferencia 
notable con respecto a los primeros, pone de manifiesto el mayor peso que representa el ámbito urbano, qi.;e 
no se detiene; y por otro lado, está el declive de las actividades agropecuarias ante el deterioro de terrenos y 
su disminución, para ser posteriormente urbanizados. 

El punto neurálgico, es el compromiso de las autoridades municipales para dar atención a toda la 
demanda:; de la población de San Salvador Ateneo, y aunque es patente la rr ·e-.12ncia de los aspectos urba1 '>S, 
al mismo tiempo el gobierno municipal está obligaao a fomentar · 11~cisivam- '1te el sector agropecuario, por ue 
a pesar de los obstáculos que enfrenta, su importancia estratr ... o es urefolable dentro de la ZMCM (contrc ue 
urbanización, alimentos, vegetación natural, etc.). 

Los planteamientos del PDM 1994-1996 no evade:: la 1janeacio11 urbana y rural que es perentori:oi p.mi 
el desarrollo de todo el mumc1pio y a su vez de la población. 

Para tal efecto, se ha elaborado un plan :J;-o rh:r,arrollo regional y urb;ino. oonde se considerF. :a 
necesidad de delimitar las fHeas de crecimiento u.· i;ino y las que se conservarán r.omo rurales; esta ta1 'ª 
denota que la mancha urbar1;i cont;nua nbsoN1endo •-.·irenos aqri1;ol.is en iorma :rrrq•ilar y desordenada. • ·;1 
teclas las resultantes nnti"r.r,110111icas (lotificac1u11 , 1;111deslina. desempleo, f:tc ¡, sociales (violenr.. '· 
deso1ganización sonal) y ;1111IJ1c11talcs ;co11tm11111ac1(J11 de 1ct.1w;os naturall)S que conllev<J en la ZMCM). 

Es de m1,,1cim1ar q11r to;i~;l11 d pmsentn PDM t994-19!l6. l'I p1ol>lmm1 urlwno-riiral se abarca como un 
cam¡.o en que la udm1nisl1ac1rn1 nHmic1µal <lnbe 111le1vcni1, prnqi•u fü;to rcpercutmí en el bienestar de la 

152 



población, adomás qua el municipio como unidad polltico-adminislrativa, por su tamaño territorial tiene la 
capacidad para actuar sobre esto espacio y evitar el desbordamiento irracic:nal de ir1 urbanización sobre lierrns 
adecuadas para las actividades agropecuarias y las zonas con vegetación na1ural (bosques, pulmones para la 
ciudad). 

4.3 Aspectos cullurales 

Los aspectos culturales en San Salvador Ateneo, dejan ver características destacadas del 
campesinado. En Ateneo, a pesar de que la población rural es menor en comparnción a la urb:lna, las 
manilestaci·:nes culturales al interior del municipio tienen inscritas pautas cultumlo::. do L1 población rural, ya 
que en algún tiempo esta población fue mayoritaria. 

En San Salvedor Ateneo, municipio conurbado de la ZMCM, que mantiene aún grupos, campesinos, y 
una población urbana resultado del acelerado crecimiento urbano en toda la ZMCM y en particular del 
municipio de Ateneo, pero muy ligada a las festividades tradiciohales, los aspectos cullurnles (religiosos y 
civiles) crean situaciones en el municipio donde se combinan los ras¡¡us de las culturas campesinas (rituales) 
con elementos de la cultura urbana (juegos mecánicos, gnipos musicales, etc:.) durante las celebraciones a lo 
largo del año. 

Las fec:rns do ce!ebmción religiosa son; Año Nue ·o, Miércoles de Ceniza, Fiesta ele los Dos Lunes, 
Lunes de Lázaro. Semana Santa, 2 de julio, 25 de julio. 6 ce agosto, 1 y 2 de noviembre, 20 de noviembre, 12 
y 25 de diciembrn. 

Aparte, las festividades civiles son: 5 de febrero fecha en que se conmemora la Constitución Mexicana 
y en cada tres años se da a conocer el Bando Municipal que rige u las comunidades quo componen Ateneo; el 
24 do febrero Día de la Bandera; 5 de mayo Batalla c!e Puebla. Estas se celebran en Ateneo y Nexquipáyac, el 
15 y 16 de septiembre, fechas en que se celebra la inc'ependencia de México y el 20 de noviembre, la 
revolución mexic'.lna, tambión se realiza con gran participcción popular. 

Entre !os fiestas populares la más importante y de gran colorido es el carnaval que se •caliza en 1 
pueblos de Santa Isabel lxtapán, Acuexcómac, Nexquipóyac y Atenco"(So!ano, p.56). 

En S:m Salvador Ateneo, c~mo es característico de las grupos c~mpcsinos son organizadas r«,1 '!I 
sistema de mayordomias; "cada año, a determinado grupo de personas, le wca aoortar una cantidad ar~ dine· '" 
la cual recaba con la ayuda de toda la población; &iendo mayo1 la cooperrción de los mayordoino~. A u11n Iros 
toca los carros alr~góricos y los juegos pirotecnicos, a otros las flores y las ceras de la iql,,sia y lo~ lle:11;- ' se 
distribuyen para dar de comer a los mlisicos y a los r.uras que celebran las 11 iisas y rosarios. 

"La fiesta de los dos lunes so lleva a cabo en Atenc1J, a partir de las dos ~1gu1cnte5 semanas tlel . '"-' :s 
dl' r~1maval. 

Las fostilo'idades de la religión son animada!' por bandus Je mlisi,ca de vie 110 de poblados ceic,.. ;, 
que tocan en el atrio de la igles;a y recorren las calle:. para 'lme11izai la coletJració11 y i.compañan también ¡¡ ,5 

danzantes"(Solano, p.57). 

"El lunes de Láza1ri St• fl:~te¡a en lxtapim, dus !unes anh'~ cl9 que conc1u~a lu cumesma, con . "ª 
precesiun de imágenes de Crislu, ins cuales son llevadas µor homli1es que se visten cnn costales y/o t1'mL as 
bla 11cqs y cubiurtos de la <''tb<.:.w; del cristo se desprend•:n listones rte colmes baslai:t11 largos para que lr:s 
n11ios vay;111 <lelante de •"l. ~nles de ¡o11sai por las c:illHs, la!> pursonas en SP-rial de re~pelo y venoración. rieq;,n 
flores y nlHr~ta!:i. :1nnl.10a~. mos'ranto, con nrnravillas y otras. ~ 

Ot! !c15 hf<.l/f)~: de C11r,1o, pondnn niluras de 11a1anjns, qufl ,11 CP11clui1 111 procus;on se obsequian a lo~ 
flf'lü'-t" (SULiPO. p.C,8). 
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Asimismo la semana santa se conmemora con gran realce, ya que se rc:1!iza el momento de la 
crucifütión de Cristo. Mucha gente llega de fuera para asistir al evento y participar en el ritual. 

Otra de las fiestas importantes en ei municipio e:; el Carnaval, que se efectúa tres díns antes del inicio 
de la Cuaresma. En él se conjuga lo mítico y lo religioso, se celebra la fertilidad, lo cósmico y los habitantes 
viven momentos de desahogo y alegría. 

El ámbito cultural, y dentro de la:; maneras en que son celebradas las fe¿,tívidadcs en todo el municipio 
de Ateneo, se manlfiest!l el pasado camp~sino que permea a todas las celebraciones, como es el caso de las 
mayordomías, que fonman las relaciones de reciprocidad en los grupos campesinos. 

Ademé5, son todos estos rituales y festejos los que forman parte del ambiente campe¡;ino, y sin duda 
intervienen al considerar elementos de atracción para personas de otros poblados 'J municipios, que como ya 
se dijo, dan un sello turístico a estos municipios semi-urbanizados.•. 

"El Carnaval se lleva a cabo en lxtapán, Acuexcómac, Nexquipáyac y Ateneo, y en cada uno de estos 
se da un estilo peculiar; sin embargo, generalmente consta de dos cuadrillas de viejos o huehuenches que 
danzan por las calles del pueblo Jos dlas de celebración. 

"Su forma de bailar cambia de un pueblo a otro por lo que no existe una c:>rcografia uniforme. Los 
bailables más comunes de las cui;drillas son las tagaro'Js, las derechos, las virginias, la jota, el jarabe, las 
calabazas, el can-can, valencia y la e!.1rella, entre otros. 

"El día martes tiene un repertorio espec:ial los arrieros y los bandidos, quienes se disputan entre sí a la 
barragana, que es una evocación de Ja mujer mexicana E'n la époc¡¡ de la Colonia, ccn la que, con el permiso 
de la Santa Sede, los espai\oles podían tener relaciones" ( 'olano, p.58-59). 

Otras de las celebraciones más importantes en el municipio es la de Día do Muertos, con I< " 
tradicior.ales ofrendas que so colocan en las casas de los deudos, y en Acuexcómac la gente v:1 el día prime: J 

al panteón y vela durante toda la noche hasta el día siguiente. 

El día primero de noviembre se celebra a 1os santos inocentes (niños) y las ofrendé .. ~.f· componen de 
dulces, norcs, velas, pan, calaveras de azúcar, agua y sal. 

El dla dos se festeja a los difuntos adultos o "fieles difuntos" por lo que las ofrenda5 c•· 
comida, vino y cigarros, todo lo preferido por el difunto. 

Tanto en la tumba como en la ofrenda se incluyen nores de c•e"'""s•"··· · .1 .. 11, SC\;.;n ¡,, ci. '1t:ia, 
significan las lágrimas que está derramando el ánima en el purgatorio. 

En tiempos prehispánicos, el escuintle o perr:J se pensnba 
paraíso; hoy en día el copal o incienso significan la · urific 1r:iór dt 
pago para que las almas paguen sus pecados. 

/\Jdada n la·, ;i111r.1J~~ 't cruz.e:1 el río ha .. · 1 e1 
. , .i1111as difuntas, allumás las flores ~t:.1 el 

"En las casas Sli acostumbra hacer un mter<;,m10.o r1:~ ofrcnua:; 'I"~ i;o1 !.istf. c:r~ "llevar lil t:a!dvera" ;• la 
vecina, la comadre o algún familiar. Los niilos salen ¡;oc lt1s ca!.as o ('echr Are11u,i;, con una calatw:>:.J en ir .'na 
de calavera y una vela e11medio. lo que ya no es una lra!1ición populur" (Sola110 p.fiúl. 

San Salvador Ateneo ticrw su fiesta el 6 de :igosto cr: que se fr>sicia a Sa11 Salvador, patrono d,, la 
catJeccm municipal. 

E11 Zapotlan se ccletira el 21 rJc noviembre'' Nun~tra SrniC11a (.]P 1:1 PrP.~t:ntadr"in 
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El 12 de dir,iembre se celebra a la \'irgen da Guadalupe y el 25 las fie~tas decembrinas, siendo para el 
pueblo do Santa Isabel lxtapán, la més grande del aílo. 

Se ha explicado en puntos anteriores que la actividad agricola, por ias.relccior.es de reciprocidad que 
la permean, dan una gran cohesión a los miembros de una comunidad, esto es similar para el caso de los 
valores y pautas culturales de los núcleos campesinos, que ciertamente arraigan a las personas a la 
comunidad. Incluso cuando se da el caso do migrantes, los lazos culturales con su pueblo o comunidad s1guen 
conservándose a pesar de que conviven en otro ambiente. 

En San Salvador Ateneo las celebraciones religiosas están vigentes al menos en su conmemoración, 
es decir, a pesar de que la urbanización acabará por reba_sar el territorio de Ateneo, las pautas culturales y 
festividades seguirén manteniéndose, porque ei sentido místico o ras creencias de la gente 09 las vlrgenes y 
los santos que en algún tiel'TlPº estuvieron organizadas tclP.lmente por el sector campesino, actualmente 
adquieren algunos símbolos de la cultura urbana que está en ascen'.;o. 

Estas celebraciones que atraen a muchas personas indudablemente son un aspecto que hace atractivo 
el lugar, y por su cercania con la gran urbe, les da e3e sello turístico del que se ha hablado. 

4.4 Relaciones con centros económicos superiores 

Para que la Ciudad de Méi:ico y su ára11 metropolitano estén en movimiento requieren et suministro de 
grandes cantidades de recursos de todo tipo, como alimentos, materias primas, combustibles, transportes, 
energla eléctrica, etc, los cuales se localizan a distancias diferentes. Esta necesidad de bienes para la ciudad, 
conforma paralelamente redes de intercarr.bio con infiníd:~d do zonas económicas del país, que pueden ser 
rurales o umanas; pero además de este tipo de bienes s·: encuentra la demanda de espacio para su propio 
crecimiento. 

Es este crecimiento metropolitano y la demanda do esrJacio lo que da lugar a nuev1s relaciones con 
otros tenitorios, es decir, los municipios limítrofes a In gran metrópoli. 

En San Salvador Aterir.o son patentes la ro·laciones que han surgido, producto del av<inct! urb"''" y las 
modificaciones del patrón de uso del suelo y su Jerfil económico. La importancia de analizar las re1, cion•!S 
entre este municipio y los centros económicos superiores radicu en la influencia directa e indirecta que tenrlrán 
estos centros en la configuración de! sistema económico, pelrt;co, social, etc; que se refleje en el munlr.ip;"'· 

Las relaciones sustanciales a este respeclo son las económicas, polítit:as y sociales. que de un2 , otra 
manera moldean el proceso de desarrollo en San Salvador Ateneo y consecuentemente su integraci• a ii. 
mancha urbana. 
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· 4.4.1 Relaciones económicas 

En San Salvador Ateneo el proceso de desarrollo se distingue por ser un proceso de transición, es 
decir, de ser 11griccla para convertirse en urbano. Pero el proceso que ha seguido no se Inicia en rorma 
individual o desde dentro del propio municipio, sino que principia conlorrne se ha ido acercando Ja.mancha 
urbana de la ciudad. 

Asi el municipi:J de San Salvador Ateneo va dejando de ser solamente productor dentro del sector 
primario, pnra abocarse a Jos otros dos sectores do la economía, que brindan los municipios de Ecatepec, 
Texcoco o el Distrito Federal, que por la propia inercia del desa1rollo económico nacional demandan nuevos 
espacios y por lo regular estos son agrícolas. 

Es en este devenir de expansión urbana 1J de trastocamiento o transición del secta~ primario por el 
secundario, en los que hoy muchos municipios como San Salvador Ateneo se encuentran· y concretiza el 
desarrollo econcmico de este. \ 

El municipio de Ateneo es considerado dentro de la ZMCM a partir del censo da 1980, ya que en 1970 
éste se consideraba relativ11mente alejado de la:> !'irea:; urbanas, en este caso Ecatepec y el Distrito Federal. 

En este contexto se contem:Jlaba la mayada de ;a población ocupada en la agricultura y la artesanía, 
logrando buenos resultados cm la p;imera de ellas en los poblncos de Zapotlán, Jxtapán, Acuexcó1m1c y Ateneo, 
donde incluso en ciertos ciclos agrícolas los rendirniCillos eran tan excelentes que un gran número de 
productores enviaban excedentes de maíz y hor!al!za:; a ·;tros puet.los e incluso a Texcoco y Ecatapec. 

La producción agrícola que salia de Ateneo ~ J engrosaba con la venta do productos ganadero·;, 
acufcolas y de sal, asi como los artesanales; estas actil. dades definen claramente las relaciones económic.-:s 
que el municipio m;intenía con otros Jugares. 

Sin embnrgo, de 20 años para ac.'.I, esta realidad se ha modificado. Según Jos propius lugare11os la 
agricultura que se abonabn con residuos orgánicos (estiércol animal} bastaba para hacer prodLctiva la tierr:i. el 
uso de fertilizantes químicos (in::lrgánic:is} era menor; hoy en día estos últimos son indispen~.,~b1r,:; y nún a~í 110 
se obtienen los resultados anteriores, además del :laíio ~ue se provoca a la copa arable de I(•:; 5uclr1s pc·r no 
ser biouegradables. 

La agricult11ra y la ganadería, tienen que enfrentar la disminución de terrenos dedic:idc s a ollas ! or el 
crecimiento urb:mo y por el nbandono ante Ja caída de la rentabilidad, esto mismo ocurrió con la producciúrr de 
las salineras y la acuacultura que hoy son inexistentes. 

Así desde hace 20 añ;:is en que estas actividades fueron rr fo11J1es, rn 'ª m.tualidad e: h•. nte de 
actividades económicas y ltos usos del sucio se modifican; y por lo '.:1110 de aquel tiempo en que l.is 1 ""'"" 
se cimentab:.m en el sector primario hasta cierto punte· r·"P!al;lr~. ~e til·ne para cstn década un '>•)etc•· no< 
productivo y procli\0 e a desaparecer debido a que nir ,, , not lad. · ouede co11sictcrarse nutosuficiente er. 1 
hortalizas y por lo tanto, toda la prorJucción se autor onsu1ne • n cJ:os y en los menc1onacos pueblos quu: ::,,v;, 
excelentes productores. hoy casi son Zapotlán. lxlo.'fln y la h11cie1 ·Jns (L.1 Grandf) y La Chica} quienes c~1ó1e11cn 
los más alto:; rendimienws, c;11e llegan a vender al .:..:!criar en la v"•1tral de r·bastos dr: Ecatepec 

Aunque son orJj<,~ 'º';niveles do producr:r)n e11 1:1 s• :tor ¡irime10 y oetenqin;111 1;11 cierta medida la poca 
activación r!e n:ctes o vi;:·> tJr. comercializar.ió· • (relaci: .. :s •Conórnicas) co11 ni extcrior, esto no ~s argupiento 
para que '>\! pN111it;1 l' 1""111111110 ta desaparii;1ón del "'el· ól\1• .:ola, por ll'do 1!1 qUt• este abarca. co1111111 de 
urbaC11rnción m•11or<11nir •tu a11ltJ1•J111al. ahme••.los, cul ·ira •: 
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La presencia de organismos, instituciones y programüs Lle gobierno (SARH, SEDAGRO PROCAMPO), 
son escuetas muestr::s de apoyo al campo, pero sin fllndamentos en un verdadero programa integral de 
desarrollo y pasan a ser paliativos asistencialista:; aislac!os, ante el deiorioro de los predios aorícolas. 

Son estos organismos gubomamen:ale:;, quienes también conforman. la:; relaciones que el exterior 
realiza con el municipio, los vínculos del aparato estatal con las actividades agropecuarias mediante los apoyos 
financieros (créditos) que el estado asigna a las éreas productoras para evitar su complota desaparición y la 
atención a los prob:emas de asentamiento:; irregulares, la contaminoción, etc. 

Otro tipo de relaciones referentes a la agricultura en Ateneo, es la que se lleva a cabo con productores 
del municipio y algunas organizaciones del municipio de Chimalhuacán, que producen hortalizas a medias con 
propietarios o ejidatarios; es decir, los dirigentes do las organizaciones aportan capital y las personas de Ateneo 
las tierras; ambas partes trabajan los cullivos y se reparten en igual proporción las ganancias. Sin embargo, es 
pequei\o el número de personas que trabajan en este mecanismo. La mayoría hace producir sus tíe1Tas en 
forma individual y rara vez vende ia producción. •, 

En cuanto a la producción artesanal, el tejido de iajas represe;lla otro de los vinculos que la población 
de Ateneo mantiene con el exterior. En las relaciones económicas del municipio que se han desarrollado a 
medida que la ZMCM se ho aproximado, el rubro arte.sana! es o:ro ejemplo evidente: Según información 
proporcionada por los propios artesonos esta actividad en la década de los cuarentas se aprovisionada de la 
materia prima (hilos y alambre) en la Ciudad de México, < donde llegaba el desperdicio de las fábricas de telas 
de la ciudad de Monterrey y los artesanos enviaban a la .;iudad de México para comprar estos residuos, con 
los cuales se producen las fajas que posterioímente se comeícializan con la Ciudad de México, ademés del 
municipio de Chiconcuac y Texcoco. Empero, la nclivirlad artesanal es poco rentable. 

Actualmente, la corcania de la mancha urbana mor'iiicando el horizonte de actividades económicas, ha 
da~odo gravemente la producción artesanal, hasta dejars definitivamente por algunas personas, que buscan 
tener ingresos més constantes con su contratación en l:is fábricas del municipio de Ecatepec o en algún ot o 
empleo (albañil, comerciante, chofer, etc.). -

La misma compra de Insumos se ha transf 1rmado, hoy en día los hilos se adquieren con vendedo. ~s 
que los compran en la Ciudad df! r,~éxic.o; el a· meto más notorio de aquellos a1ios a 1:. fecha es en la 
comercialización, si antas se limitaba a Chiconcu: Toxcoco y el Distrito Federal, actualmente, los artes<>· tos 
transportan su producción de fajas a los mercac:.Js de las ciudade:> de Guadalajara, León, Celz.~a y c.ras 
ciudades del rumbo, todo esto en forma individual es decir, el artesano que tiene recursos para co• · .iar un · .ete 
hasta estas ciudades amplia su mercado, mienirn~ quc lo:; mtesar.os 1nás pequeños seguramente ye. no 
conservarán esta actividad dentro de sus tareas n"1s impo1t311tes. 

Las relaciones del municipio con el exter.ur (eocnt,os ecom' nico·; superiores) no se han desairol ido 
aceleradamente por el lado de la producción p1;1n.1ri<1 (;igricola) corno i;e1ia lo ideal (debido al deterio1· de 
dichas actividades, las relaciones se presentan más por el l~do de la fuerza de tra!Jajo. ya que, desde s1e1 •rl' 
la población ha tenido que acudir a esos centro eccot;•nd,:os, pN In falla de fuentes de empleo en San Salv ~01 
Ateneo); pero con la caida vertiginosa de la agric~1 '"'' y la p;ox;•nidall de las rm~as u1banas de la ZMcr, la 
instalación de un gran complejo industrial en las ZC: ·~s li1mtrofes ~ el nl11nero de personas que laboren en e 'l>S 

centros estará en aumento, y obviamente las rei;.,r1nnes económicas ';mán cada vez menos en el n.:1ro 
agropecuario. 

Esto mismo sucede con et l1mb1to de la e·Jucac1n11 Y" r¡uP rn;1s jcverrns !>f' IJ;.isladan a estos centros 
para continuar sus estudios acartémic:os. Ademi1s c.011 I;• rc,11u1nic.w1ón l'rtnelera tiacia esos centros se facilita 
la transportación de pers;.mn:; a cua!quiem de elloY;· ·:.•;is 'Ji<'s •Je •,ornumr:;ici!m son el sustento para las 
rc·l~1cioncs econúm1cñ'.l, le cual ~·'t 1n;u1ifiesta con •·I tJ;,!-,\Ct i;1·1r·1r~10 dí~ lJtlld:·ld\~S vetiiculares (rnicrobl1c;es, 
combi~;. part1cularei; carri11<·111~) que cirr.ul;m por •;·;la c;i1.·,,1¿, '' ,\f"º Jl•t.h~11tto •·'ita , :1pida comunicac1611 las 
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person.Js (no sólo do Ateneo, sino de ledos los r.oblados intennedios) viajan pam abastecerse de los productos 
y servicies r¡uo necesitan (alimentos, ro;.ia, calzado, divr.rsión, <itent:ión rnédica, ele.). 

Esta accesibilidad d&I municipio, \¡;mbién trae repercusiones de lo externo hacia el municipio; esto es, 
el comercio de otros municipio con Atcmco. El caso más notable es el tianguis que desde hace 18 ailos (cada 
lunes) so instala en la plaza de la cabecara municipal. Este comercio ambulante osta formado por vendedores 
de tJezahua!r;óyotl y Chimaltiuacán en mayor porción, pero además de Chalco, Ecatepec y del mismo 
municipio. Al ticn¡¡uis concurren gente de todo Ateneo debido a la falta de mercado en o! municipio y al precio 
más bajo de los productos que se comercian. 

El ejemplo del movimiento de los llangüistas en los municipios limitrofes, o los que a(rn no son 
c-.ons•demdos c.onurbados a la ZMCM, ponen de manifiesto Jos lazos que la urbe estu establct-iendo con otras 
poblaciones. Empero. el estudio profundo del fenómeno· rebasa los objetivos de la inves\igación; se ha 
mencionado porque este comercio ambulante es camc!eristico de un tipo de relaciones del exterior con San 
Salvador Ateneo. '· 

Por úmmo, se¡;ún información de ros liangüistas, é~te no ha crecido al ritmo que lo lrncen otros, esto a 
ccns!'icuencia del proceso de urbanización del municipio, ;;I cual no es tan acelcradQ pnra el comercio 
ambulante y no ~e urbaniza el municipio con similar pmnlitud que una colonia ~urgida en los espacios 
remanentes que quedan en los mu11icipios de Ecatepec, C lacalco, Nezahw:ilcóyotl, etc; en rionde en tan sólo 
r<lg'.lf1cs ai1os las edificaciones habitacienales se eri'.]en rópidamente. 

4.4.2 Rclacione!l políticas 

En cuanto a los aspectos políticos, son los más import:mte:i después de los relJciones económicas y 
básicamente r.e refieren a la concordancia do los pmtidos pcliticos a nivel nacional y estatal. 

El municipio tiene ·¡ 74 ailcs de haberse c0nformado como tal; a partir de ese ai1o s•· '1<l definido 
sistema de gobiemo, que obviamente está apegado a las disposiciones de los gobinmos feder·>! i estatal. P 
tal efecto, se lrnn conformado Consejos de Participación Ciudadana, asi corno De!egacior·e:, que han , 
elegidas democróticamente y quienes tiene11 la obligación de auxiliar al Ayuntnmiento mun: ipa! '"n todos 
tmbnjos propue~tos para el Plan de Desarrollo Muni.~ipal al trienio que corrnsponda. 

La actuación del municipio no se subordina a ninguna estructura exterior; l'S decir, e~ lillre 1 •Or lo 
tanto su gobierna npúyado en la Con5litución Política, l<i Ley Orgánica Municipal; oi Bando ~.1uni<.:ipal ~ •)dos 
los reglamentos internos que estén vigentes. 

El municipio de San Salvador Ateneo actualmente está presidido r.;or un gol>ierr.o da ei.1racc1fr de' 
Partido Acción Nacional (PAN) que junto con el Partido Revolucicnarir · .. 1,•ci 1rPI ir·..,, y el de la Rev·· Y 
Democrótica (PRD} politicamenle son los más poderosos. L•· .::>1• ",,_,11r;1a politicn ,,,. ••stos tres partido· "'' 
delineada pcr los planteami•mtos políticos respecti\'OS Q ,. soP supr·r¡.-.·. ~ " .. us partes o extrae• .,, 
municipales. El rr,.-speto er.tre '.)llos er, común y 11unca se tmr ir:gisl: 11Ju 0n11 er1t.iP'.iemos entre !os lugarei11 º"' 
sus preferencins y co11vicc1011e:, ;-ioliticas. 

Existen otr;is org:1r:1;.;1cilines que están p1¡,sen•e~; e.1 .. ,1 11111•1ic1¡,10, lal ~'s el caso dtl la ce.·tral 
Campesina lndeprn·J1cntP ICCI). ~uuordinada al PJ::I Es1~ .,rff~1.izv::1ón <•'• 1.1 r.,ue r<Jpo.,senta:;: los liangüi~::.s; 
otra orqaniwción dr: ~aracter n;,¡;ional que esta asent.irta L'fl l\tt?ll<'O, es t'!I grupo dP. Antorcha Can1p1 :,111a, 
inte¡¡1ada por por:;onas c.:1111ptlsina'., del municipio v h<it1il,1111es que no son o<iundos <le P.I; aunque manejn tina 
Prep1m1ton¡¡ su .11troc1u 0;ch•n "" l;is cuestiones agr1cri1a~ 110 ha ~idri "'levm.tP. 11111c!1a'> veces se ha concrct•.Jo 
nn apo;·1> ll:lda a!:.1w1··.arlliidato11e su interés o alg1·111 r1;,r111h> polít1r.u 

/>.dnn.;i!. df! la C:CI. q11e p111,dc ducirse que trn!··•ja en coordin;1r:inn con líl'· .111trnidade[; municn·ales '.'n 
Ah•nco l:>'.1ilw'·11 ~e tir:m'n ¡¡n1po~ corno; la Asrwmu1·1n de Mm1J5vi111dos ... 1 "Comité de Acción Juvenil" y 
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r'Habitantes Unidos de San Salv:.dor Ateneo" "HAUSA", todos estos qrupos trnbajan para mejorar el biéñesfor 
de la ciudadanía, de sus agremiados y cooperar en las labores cívlcL , '1 sociales en San Salvador Ateneo. 

4.4.3 Relaciones sociales 

El fenómeno urbano, manifiesta sus efectos en la forma tangible del crecimiento de los espacios 
urbanos, con la ocupación de terrenos rurales, la extinción de la agricultura, la ganadería y la artesanía, el 
cambio de valores y patrcnes culturales, etc; que instan a una nueva renlidnd para los municipios que como 
San Salvador Ateneo, cada día están más cerca de lfl mancha urbana. 

En los dos ¿interiores incisos, se describieron los económicos y pulilicos de la relación del municipio 
con el exterior y viceversa, ahora se concluye sobre los. aspectos sociales qua están inmersos en esta 
transición rural a urbana; esto es, la influencia que las áreas urbanas provccan en las concepcjones y valores 
culturales o sociales de los núcleos campesinos de Ateneo. 

" Al trastocarse la base económica de los residentes (agricultuia; ganadería y artesanía) por la atracción 
de la zona urbana sobre el municipio de Ateneo, se define una nuevo relación de los pobladores con la 
metrópoli, tanto a nivel ec'Jnómico como social. 

En México y la ZMCM (municipios limitrofes) el : nbito campesino está considerado espacio atrasado, 
improductivo y poco rentable, y donde es obligatoria su modernización y con ello se sentencia a la desaparición 
de los grupcs campesinos que permanecen en los limites de la zona urbano. En este proceso las concepciones 
de modernidad a nivel de ralaciones sociales, se entiende como la negación o renuencia de muchos 
campesinos para seguir cultivando la tierra, principalmente los hijos de estos, y buscar colocarse en empleos 
más estables en los m~'licipios netamente urbanos. Al ocurrir o extendcrsa este mecanismo, primero s~ 
trastoca el rubro eC'.onómico para posteriormente observarse en el ámbito social o cuitural; la manera más 
5ignificaliva de ésta lnfluenci<i es el vituperio de los des;endientes de los campesinos hacia las acli1 '.3s 
agrícolas y lo que ellas engloban. 

La zona de influencia de los centros urbar.os (Ecatepcc, Nezahualcóyotl, Distrito Federnl) 
definitivamente estén interviniendo en la idicsinc1asia e e los lugareños de Ateneo (come• en todos lcis 
municipios en proceso de urbanización); e!; df :ir, adoptar en cuanto a In forma de vida conct>pcionP.s 
diferentes a las generalizadas en otras década:. Así, sí el municipio antes de ser pa11e de la Z~1CM ;e 
caracterizaba por ser mayoritariamente nmll y ::ihservar ptiutas culturoles propios a lu vid;, camµes1 ; -
mayordomias, fiestas religiosas, por ejemplo-, con IJ !ngenmcia urhnna de In metrópoli. •11nlLlCfdl)len 
también se modifican los rasgos culturales. 

Aunque en Ateneo en la actualidad los fe5tividades religiosfls e!>lén organi:.::adas b~1¡0 el s1sten> le 
mayordomías, y que a su vez estas celebracione5 es1án dando un sello turíslico y r:ampesino al municj¡ y 
sobre todo para las personas del exterior que acuden d estas rnmeri¡¡s, induuablemente que se integran a .is 
elementos de la cultura urbana; el ejemplo claro es la contratación 1e gnipos musicales de Ecate1 . ,e;, 
Nezahualcóyotl o el Distrito Federal para p:irticipar en la tiesta, todo ello·; >•a11e vf!losunil de la cultura urban -1. 

El contexto cultural que priva en San Salvador Ateneo m. muy amplio, porque en él n· t.in 
conjugándose los aspectos culturales y religiosos del campesino. que aún e:; representativo, y por otro ladu los 
elernentos de la c111tur;1 urhaca con los que s" vi11r:ula direcla1n""''~ 1<J r•nulHción ne Alenco. El prooósit<· Je 
esias conclusiones no 's profundizar ha!>td qué grarJP tos 111unicipitls urbanos Y" <1escntos están trastocun• ,,, la 
cuttu1a y el pasado rural r1el rnu111cip10, sino únir:1111P111c 1c:s.1llar ta 1111purla11c1<1 :1uc esta colindancia 1".;1;'1 
provocando r.r- los .11i1mdc•s y Id cual sn reconor." faci:111enh: en los secto"~' 1,st11d1:intiles d1J nivel ""·dio 
(básico y supe1111r) que himen un conl:icto vertical con "';o•; cünl1os 11rhano• .. peto tmrt1ién sci cv1dcncía ,.11 la 
población trabajadora en ci•;ri~ espac10s; es en é~te ~··••lido urbano ·~11 'l''e w planea lu vidu tutur;i del 
mtJnic;1p10 para esos St!ctnrt ·~ cJc rnhlac1on, que estan <1cc1~11vnrne11tc ªº' rwil• ::.inqo 
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En el presente trienio (1994-1096) se ha Iniciado la activación c!e la casa de la cultura de Aténco,- cuya 
coordinación corre a cargo del cronista municipal y de un grupo d!l antropólogos. La finalidad de la Casa de la 
Cultura es promover entre la población la cultura ancestral del municipio, pero además atraer la atención de los 
habitantes para participr.r en una serie de actividades culturales (pintura, mármol, guit!lrra, enseñanza del 
lenguaje nflhuall, etc.) ofrecidas por profesores del mismo municipio. Estas acciones tienen la particularidad de 
ser sumamente valiosas para el desanollo cultural de cualquier municipio. Sin embargo, la instauración de este 
centro de cultura, así como la participación de los :ugareiios en las actividades que se proponen en ella, se ha 
Iniciado en fonna lenta, debido a que este proyecto se comenzó hace algunos años pero desapareció, lo que 
actualmente está propiciar.do la falta de confianza para ponerla a trabajar. Además, según información 
proporcionada por la personas encargadas de la Cusa do la Cultura, se ha detectado entre la población joven 
un alto indice de consumo do bebida:i alcohólicas, que e:;tán incidiendo y hacen poco atractivo el asistir a las 
actividades programadas dentro de esta institución. 

4.5 Actividades económicas con potenciales productivas diferentes 
•, 

El rebosamiento de las áreas urbanas sobre las rurales y las·recientes modificaciones del artículo 27 
constitucional ejercen claramente su influencia sobre los municipios conurbados. 

San Salvador Ateneo no es ajeno a asta inclinac' Jn, porque de una u otra manera está articulándose 
con otros centros económicos y por lo tanto, en él también se reconoce la Injerencia de esos factores. Esta 
coacción definitivamente contribuye al perfil u horizonte de actividades económicas que se estén 
desarrollando. 

Pero como la pre:oencia de factores externos, no repercuten con igual impacto en todas las actividades 
y en todos los productores, en San Salvador Ateneo esta situación posibilita que las actividades económicas al 
Interior del municipio observen niveles de potencialidad o ff"ntatilidad hasta cierto punto diferentes. 

Con lo anterior se quiere destacar la manera en que los problemas, a los quo se enfrentan las 
actividades agropecuarias, no. afectan en las mismas proporciones a los carr.pesinos; es decir. mientras pilra 
algunos de ellos la agricultura y la ganadería siouen siendo actividades que generan ciertos márgenes de 
ganancia, para otros productores estas mismas aclividades han dejado de ser valiosas y el mejor oroveche 1le 
esas tierras serla la venta de predios. Estos pocP5 veces (por la caida de rentabilidad en toda la agricu111 •a) 
>on adquiridos por campesir:os del municipio ya que !o más común es su incorporación a las zonas urba: •S, 
aún sin estar contempladas dentro de los planes de desarrollo municipal; por tal razón es típic;<J la faltr te 
documentos que acrediten a los nuevos posesionorios, ademt!s !:e encarece la dotación de servicios públi JS 
por la aparición de asentamientos urbanos irregulares. 

En este apartado se describen y analizan los elementos que han propiciado la diferenciación de ioJs 
niveles productivos entre los c11mpesinos de San Salvador Ateneo, y cuál será el futuro más probable • 'Ue 
todos los campesinos tendrán de continuar este ingente crecimiento metropohlano sobre espacios rurales 

4.5.1 Potencial productivo bajo 

La mayoría de campesinos de San SalvaC·lr Ateneo, pueden incluirse dentro de los productores r¡ue 
obtienen menos ingresos de la agiicultura, es decir, -n r>otenciai productivo bajo. 

En apartados. anteriores se analizó la problematica '!'" se propala en el sector agropecu,.rio: 
contaminación. caicta ele 1entahilir1act. falta de insumos, c:omercia!i .ción, ole; puet1en mencionarse infinirfa:: tie 
aspectos que cs1an i11l'!11i11c11do "1 desarrollo clul ',ector !o<; co ::es están d1e1111•11H!CJ Ja productividad de las 
áreas de culiivo i11r.i{1ie11c11J <ldin1t1v;imcnto en el f11t1110 <I"" esas .erras. 

La aq11n1l!tu,1 q•ie tr:ib:i¡n cnn pole111:iale<; produr:t1vos iJa¡os hnce a los 1;:i111pnsinos míls propenso~ a 
abandonar ta act1v1dact si1npl0mentl' porque se r1estm;i una 1nve1r.i611 para las lahnres de lrabajo pertincnlcs 
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• (desde ta siembra hasta ta cosecha y en raros casos la comercialización) y que al estar sujeta·-·3 tos riesgos 
climáticos es posible que no se llegue a recuperar. Si se aiiade la cercanía de los grandus centros económicos, 
se entiende por qué tos campesinos c!ejan la agriculturn para emplearse en las industrias, obras de 
construcción, o en el comercio sobre ruedas en dichos centros. 

Por otro lado, el problema de los campesinos se observa también dentro de los planteamientos de los 
Planes de Desarrollo Municipal y el apoyo hacia el sector, comparando los planes de 1991-1993 y de 1994-
1996, se atisba ta Importancia que tiene el sector en ambos; en los dos existen anexos donde se incluyen tas 
peticiones hechas a los futuros presidentes munidpalcs durnnte sus campañas proselitistas en los poblados y 
comunidades del municipio; lo que resalta en este parnn[1ón es el número de solicitudes relacionadas al sector. 
En el primero se recogen demandas de peñoraciún de pozos y de fomento agropecuario, mientras que para el 
reciente plan de desarrollo municipal no existe una sola relacionado con el sector agropecuario. 

Asimismo, se tiene que contemplar GUC uno de tos defectos de la urbanización desmedida de ta 
ZMCM, y de cualquier urbe del mundo, es el fenómeno ele ra contaminación cuyas secuelas son bien 
conocidas, no sólo en la salud humana, sino en todos los aspectos, monumentos históricos, edificios, 
vegetación, etc. 

Actualmente es preocupante para tos gobiernes de todo el mundo los efectos del daí\o ecológico al 
planeta, con los cambios climáticos, retraso :i alargamien'o de la época de lluvias, sequías, heladas, etc. 

La ZMCM no es ajena a esta situación, en San Salvador Ateneo las consecuencias ya son irrefutables. 
Los agricultores menos productivos, con una hectárea en promedio, ejldatarios y sujetos al temporal, han visto 
cómo merman sus cosechas ai'\o con aí\o por la falta constante de precipitación pluvial. En décadas pasadas 
sin ta necesidad de utilizar agroquímicos la pizca de granos ora provechosa; sin embargo en silos recientes es 
común que el período de lluvias se atrase o sea demasiado corto impidiendo el desarrollo del maíz, por lo tanto 
es vital pera este grupo de campesinos el suministro del 'quido, a través de la peñoración de pozos y extraer 
el producto de los mantos freéticos del subsuelo, emper· esta obra tle infraestructura demanda de elevados 
montos monetarios que el gobierno municipol por falta de recursos está incapacitado para erogar. 

Estas posiciones de las autoridades municipales junto con el deterioro de las actividades aJrico'.ils, 
restringen tas alternativas para estimular al sectrr "lrimario de Ateneo, principalmente para los productores rn:is 
desfavorecidos, comprendiendo aquí a un gran rn .• r.ero de ejldatarios que frecuentemente renuncian a SE :uir 
trabajanao las tierras de cultivo; es decir, cuando se disponen de los recursos siembran en ese ciclo r()rí a, 
cuando esos recursos para la siembra escasean ::;cncillamente no se trabaja en <•se ciclo. 

El actual gobierno municipal pretem.le atJn·1ar el problema del desempleo -prcduclo d. la 
disponibilidad o expulsión de fuerza de trabajo · 1 ;rric1.1;1rn- -:11.:iyendo industrias hacia el munic 'º• 
sustentándolas en una reglamentación del crecin .•llo u:r: •,. •:1 ;"rol.>lema es que se opta por incentiv.. la 
urt>anización más que la producción agropecL ' o.· i.., ";e esta estrntegia industrial y url: •na 
favoreciéndola con el apoyo municipal, la capitaliz.ac .ó., de los pru.;ut.lores cnn potencial productivo bajo , ::rá 
cada vez menos realizable y por lo tanto, en alguni;, ,>fios serán olvidadéls totalmente las actividades agríc.,lils 
en esas tierras, y con la legalidad que concede el ar1ic.ulo 27 mnstih.:cional a la venta tle tierras ejidales, lo 111as 
aceptable de este proceso os que estos productores y sobre todo los descendiente!> de los ejidatarios, deje1; je 
ser campesinos para inclinar>e indudablemente h<il ;" In mali<Jad urbana. 

S1 el gobimno munici¡,11i se empef1a1<1 en : mtar el des<;rrolh, del ~eclor a(1ropecuario, en los niv;,ies 
donde la actividad es menos rentable, esto t1arí;1 ,., riau;a parn frenm o cmll1n1ar el crecimiento urbano !>in 
dominio, caracteri~ti·~o ri1• I,•,; itn,as limilrofes 11" l.~ 11:dr;1·"a ur'1·11•~ Ademas s1<>wJr, ia nuricurtura una activ11l3d 
netamente familiar v rn11,,.11.l11rli11aria. no desa¡m1ec;t·1ú n11 1:111 sólo alu:mos aiios. '.;1110 que permanecerá por los 
beneficios (alirnentus) que• .iunque inlimos apurtan <11 11,q1e~o ciel núCIHo Jan11liar, y c·v1dentemente cuanrlo la 
v1.nta ele eslns 1e11 Pnos ~P vuelv11 más rn<hl11<11>1" p:1m J;i 11rtmni7ación q11n rara la agricultur;i su 
cnn1c1cializac1tm smn Hl'~v1•nti!t•. • 
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4.5.2 Potencial productivo medio 

Los agricultoras que primero padec:erán de las repercusiones de la urbanización de San Salvador 
Ateneo, serán aquellos para quienes la agricultura ya no representa una fuente estable de bienes o que sus 
terrenos están francamente en malas condiciones, esto es, para los campesinos donde la siembra de tierras no 
es regular o pennanente y un año se cuHiva y al siguiente posiblemente no se cuente con los recursos 
necesarios y por 10 tanto no se realice y entonr,es se detenga la actividad hasta otro ciclo agrícola en que se 
disponga del recurso suficiente para co:n;Jlelar todas las :are<1:i concomitantes de la agricultura. En todo este 
contexto se encuentra un gran número de ejidatarios. 

El proceso, o mejor dicho el problema de la urbaniz~ción en el municipio de San Salvador Ateneo, no 
Incide exclusivamente en el campesino menos rentable, como arriba se esbozó, sino que esta problemática 
que se cierne en el municipio está influyendo en las áreas de cultivo de aquellos productores para. quienes el 
sector primario es hasta cierto punto más redituable. •, 

La característica que aqui se puede agregar como el elemento que marca la diferencia con los otros 
niveles potenciales productivos, es que en este rango estarian todos los productores que aílo con año trabajan 
sus tierras tanto ejidales como de propiedad privi::da, aunriue definitivamente la pequeña propiedad está más 
afianzada. 

Con lo anterior se quiere destac::ir la Importancia que brinda la propiedad privada de los predios 
agricolas al núcleo familiar, al ser considoradas c·Jmo patrimonio para dicho núcleo, es decir, una inversión 
tangible, lo que no sucedía con las parcelas ejidales hasta antes de la modificaciones al artículo 27 
constitucional. 

La urbanización cada vez preniona más por tram:í )rrnar el uso del suelo de las tierras agrícolas para 
ser parte del área urbana, en este proceso tanto los productores (ejidatarios o pequeños propietarios) medl(,! 
como los más pobres, recienten esta fuerza; con los segundos las ventajas de las posesiones se1á la que coi. 
mayor prontitud entrará en el mercndo de tierras, sin embargo, el problema más grave se observa con el gru1:·0 
de productores medios que canalizan sus chorro!: para invertir en la producción agrícola. cr,te sector r,11:J 
actualmente llega a asociarse con organismos y personas de otros municipio (Texcoco, ChimRlhtrnc.'in) p.-ra 
explotar la tierra y compartir 13 ganancias que se o.,tengan, o simplemente con los aportes faniii1ares, cultl\ .n 
la tierra porque la producción constituye un complemento "sustancial" para satisfacer las ncce•;1rtades rlt la 
familia. 

Un aspecto peculiar df! estos campesinos, es la cuestión referente a la adquisición de un trar,tor: e: 10 
ya se explicó, en San Salvador Ateneo el mayor porcentaje de campesinos tiene en promedio 1111é! o >S 
hectáreas (sin considerarse al grupo de productores altos) Ser dueño de un tractor para trabajar una o >S 
hectércas seria ilógico, empero, la finalidad de comprar e!,ta maquinaria es su renta o alqui!e1 p:ir:i o .is 
propietarios de una o dos hectáreas, si se retoma que el alquiler por hectáreas asciende a N$ 130 por trab o, 
entonces se comprende por qué es más lucrativo. Adquirir un tractor para estar rentándolo y de eiiu com.P 11ir 
mejores Ingresos superiores -en algunos ciclos- sobre todo cuando se retrasa la epoca de lluvia:-. a la pizc¡ ·te 
una hectárea de malz. 

Los pueblos de Acue ... córnac, Nexquipáyac. Sant:1 bab1..i lxtapán y la caiiecua munit:iw.1. mue"; .:in 
claramente el problema de h>s productores medies ante la pérdida de reridirnien:os y el abanr10110 <te la 
agricultura y la tendencia que '~sas tierras se vuelvan improductivas. porque ahora et dlliculo 2"1 consliluc10:1al, 
no obil(lH a ningún cam1,1:<1n» a hncrn producir la tierra. 

Por lo anterior 10 rn."'' oroh;ible que ocun;i con lo<; pr0<luclo1es que t1al1aja11 con pote11r.i;dns 
productivos medi•1s. es que 1a1nb11'n participen en la , 1npra de tt•rrc>nos nj1dilles q1ir. requieion de rrGt1o•;os 
µara ser provechosos; ,.~1:i r.ituar.ión s1,rá la menos !J.:1wral ( 1 que os 111rl1spm1•,.1!Jle a este respecto r:I 
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'Compromiso de las autoridades municipales y organismos descentralizados (PROCAMPO) y las instituciones 
gubernamentales para intensificar el apoyo amplio hacia el campo en los municipios como San Salvador 
Ateneo, pero parece ser que no se Inclina en este sentido la politice económica del aparalo estatal. 

Ademés es posible que este rango del sector de productores también se bifurque en otro curso, y este 
seria el de no estimularse la capitalización su desaparición como tierras de cultivo para ser también integradas 
a la mancha urbana, aunque este proceso no tendría el mismo ritmo de los productores bajos por la razón de 
que si contar con más recursos para seguir produciendo, su venta estarla en función del precio de las tierras; 
esto es, el productor continuarla produciendo en sus hectáreas y en la medida en que fueran aumentando el 
precio de estas, por la presión urbana y la demanda de espacios (habitacionales, comerciales, industriales, 
etc.) que incrementen dichos precios, los productores venderían sus propiedades. Por lo tanto aqul el 
mercadeo será a plazos más largos que en el caso de los productores bajos que serán los primeros en vender 
al registrarse aún mlnlmos aumentos en el precio de las tierras. , 

4.5.3 Potencial productivo alto \ 

El rango de los productores con mayores Indices de productividad o de cosechas, es decir, para 
quienes ta agricultura es una actividad lucrativa, está representado por un grupo pequei'lo, tanto de ejidatarios 
como de pequei'los propietarios aunque en algunos pueblos la propiedad privada es la más representativa. 

En los poblados de Santa Isabel lxtapán, Nexquipáyac y la cabecera municipal, exUen varios 
productores que bien pueden incluirse dentro de este rango, productores altos, en estos lugares generalmente 
son sólo algunos los ejidatarios los que obtienen "buenas" cosechas en comparación al resto de los productores 
de este régimen de tenencia de la tierra. 

Además, se encuentran los terrenos de las haciendas La Chica y La Grande, ambas de propiedad 
privada, que también ejemplifican situaciones donde el sector agropecuario es rentable. 

Pero, tanto ejldatarios como pequenos propietarios, basan sus atractivos niveles de pr. ,'.Juctividad en 
términos de la disponibilidad o acceso que se tenga al recurso agua; esto es, la diada de cont<.r <. 10 con pozos 
e infraestmctura para Irrigar las p<Jrcelas de cultivo, porque esto incide en la seguridad del carnp ·no y por lo 
tanto el riesgo de que los cultivos estén supeditados a la época de lluvias es cada vez menor. 

Se ha mencionado cómo el retraso de las temporadas de lluvias directamente también upla. " : ,,_ le 
siembra y con ello disminuye la producción por el exiguo desarrollo de las sembmdlos, av!:ltm!:'.~ aji ,-, a tns 
tierras que aprovechan los beneficios del riego. 

Con lo anterior se denota la relevancia del riego y su significado entre los productores de San ~<:,\ ,clor 
Ateneo para obtener mayores o menores cosechas; con esto se dedur por qué los productores logran rn1J¡ores 
cosechas en los poblados de Santa Isabel lxtapán, Nexqu1páyac, !" .• Sal11; .. dor •'.': acc l las dos haciendas, al 
ser tos territorios en donde son considerables las superficies de rir i. 

=======================, -==~.:~=~.,:~-' --======== 
CUADRO No.4.37 
SAN SALVADOR ATENCO 
SUPERFICIE DE RIEGO (HAS.) 1990 

LOCALIDAD 
IXTAPAN 
NF.XOUIPAYAC 
SAN SALVADOR ¡, ru.:co 
HACIENDA LA GR/,NDE 
1 iACIENDA LA CH!C/\ 

Fuente: PDM H•\J4-19Hli 

SUP.RIEGO 

527 
250 
291 
300 
359.25 

sui>. sfN RIEGO 
290 
245 
4V2 
125 
318 

TOTAL 
817 
~95 

783 
425 
677.25 
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Los productores de este tipo, captan mayores ingresos, por lo tanto al conseguir mayores cosechas 
también se tienen excedentes (sobrepasa el autoconsumo) los cuales se canalizan al interior del municipio con 
molinos de maiz, misceláneas pequei'las o diversas pnrsonas (tamaleros, fiestas, etc.) o al exterior (central de 
abastos de Ecatepec); debido a que son capaces de financiar su transportación .. 

El apartado anterior cita dentro de las relaciones económicas del municipio, el comercio de productos 
agrícolas con los centros de nbastos de Ecatepec, este mercadeo está exclusivamente sostenido por los 
productores altos, con las características que se describen, es decir, con pozos e infraestruc.1ura de riego. El 
régimen de propiedad de la tierra es ejidal o privado y poseen o pueden alquilar medios de transporte para 
trasladar la producción hasta las bodegas de la Centr:il de Abastos. 

Es necesario mencionar también el cuadro de cultivos de este grupo de campesinos ya que 
mayoritariamente siembran maíz por la gran demanda que tiene dentro del municipio, pero aliemás cultivan 
hortalizas Oitomate, tomate, calabaza, etc) y forraje:; (alfalfa y maii,) ¡;ara poder tener mejores ganancias, son 
productos altamente rentables y tienen un amplio mercado en Texcoce y Ec3tepec, pero obVlamente implican 
inversiones superiores, por tal razón son contados los agricultmes que están capitalizando sus tierras. 

Sin duda el futuro de los campesinos, sea ejldataiio o propietario privado en San Salvador Ateneo es 
incierto porque dependerá del apoyo gubernamental, e! atal y rr.unicipal del control con c¡ue se planee la 
ZMCM y del desarrollo económico y social de todo el Estndo de México y de la propia Ciudad de México y su 
mancha urbana asi como del ahorro e inversión del campesino. 

Para el caso de los productores que aquí se están analizando definitivamente estos serán los que 
tendrár- més tiempo para resentir la proximidad latente de la urbanización, porque para ellos el sector 
agropecuario es valioso, además la propiedad privada y 'JS modificaciones al articulo 27 constitucional dan 
plena certidumbre para destimir recursos en la capitalización de las tierras ogricolas. 

Esta legalidad po!liblemente se extenderá a 13 compm de tierras producto del at:. _., c•ono de la 
agricultura y del empleo de las personas en otros sectores económicos; en Ecatepec, Texcol • 'I Distrito 
Federal. Los productores con potencial productivo ano verán en la adquisición de terrenos la opo ... ·'aad de 
afianzar el patrimonio familiar e incrementar las gimancia!l de las actividades agropecuarias, situació. que no 
se presenta en las tierras temporaleras, que de 191!0 a 1993 tian reducido su extensión. En este sentido "r.0 

puede apreciar que la disminución del área de cultivo bajó en 1,618.18 hectáreas, 30 % menos (de 5,58' 
1980 a 3,968.82 en 1993) y se redujo considerablemente en 10 ai'los, siendo las de temporal las sacrifi .is 
para los asentamientos humanos; las de riego sólo se redujeron un 11.7% • (PDM 1994-1996) 

Por lo anterior, es patente que el sector agropecuario en Sari S10lvador Ateneo no desapart< rá, 
porque es elevado el número de productores (1,727 según el p•· .. : · .. ; .. • 1j) Adr,más de que la agricult.;ra, 
quiérase o no, está constituyendo un complemento rJcl •· ,,re5o de 1.i,, fmnil1 ·1· . • , este monetario o en 
alimentos; pero si el gobierno federal sigue sin im -m .. 11tar prtc;· 0 •rm~. !" ,· "tegrales para los grupos 
campesinos, no sólo de San Salvador Ateneo si1.o d<1 1odos los .iunicip1os d;;; •.. 'MCM (que conservan 
agricultores), el consecuente abandono de las < \IL ws agropcc.unrias será ine·J1table y con esto se 
agudizará el problema de desempleo, contamina .ó1:. asentamientos humanos 1rreílulares, etc; ejemplos 
indubitables del caos urbano. 

Probablemente. lo~ nuevos preceptos le{;"<l"s del mlir.1111i 2·1 Qllt. facultan a los ejidatarios para 
asociarse con inver.;mnist;i~ externos tendrá .su mayor 111ur.stra cor¡ lo!; p1oductures ;iqui descritos, ya que el 
p1inc:tpal lashe al llesanoih . .iqroriecuario en el ncu111cip10 es Ir. falt<i <le !,1~1cm'1s du ,;,,,¡u y en si de capitalizar 
la agncuttura; V esto no lo puecte activar únic:an1entc el (]Ob1mno mu11ic1p;.t. s1110 qui.' l111nbién es competencia 
del \JOb1erno federal (Com1~1011 N;icional del Ao11.1, Sr.creta1in dtJ Agncull1tra y Rrr:111~0'.. Hidráulicos) pero como 
amhus no han lorta1t~cid11 PSI•' :-.5pecto, un can11110 acr'rtado C'.; la i•1vcr .. il111 p11varla •·n coordinación con los 
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--- ·1>rop1e1ar1os campesinos, lo cual se expandiré primero sobre los més productivos porque la recuperación dii la 
inversió!l y la generación de ganancias es més segura. 

.. \ 
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CAPITULO V 

RESUMEN ANALITICO 

El crecimiento urbimo descontrolado ejemplifica claramente la falla de mecanismos de planeación en 
el Valle de México y en todo el país. 

Los problemas que este urbanismo crea en la Ciudad de México y su área metropolitana no afectan 
exclusivamente el bienestar de la población citadina. sino también a la población rural de las márgenes del 
monstruo urbano. Los trastornos no son privativos de la población, sino que se extienden hacia los r.ectores 
5ecundario y terciario ante las demandas de infraestructura, !:(lrvicios urbanos y las reglamentaciones en 
materia c.:cológica, y que el gobierno cada vez se ve más 1 nposit?ilitado para atender; ya que entre más se 
invierte en la ZMCM los problemas se agudizan. · 

En el presente capítulo se sintetizará y seitalarfl la interrelación de los diferentas defectos y lastres 
propios de la cuidad más grande del mundo, asl como el pso que debe dámelo a la planeación tanto urbana 
como ruml, como una de las vias legítimas no sólo da an{' :;is sino también de solución ante la complejidad de 
todo éste proceso urbano. 

5.1 El urbanismo problema tan complejo 

Las políticas económicas que han operado er. ·:écudas pasadas (espocificamente a partir de los 
cuarentas) tenían y tienen como meta la lndustrializacíór. ·e1 país. Aquí lo que llama la atención, no es tanto el 
sentido de las políticas, sino el apoyo excepcional para :gunas ciudades (México, Guadu'ajara y Monterrey) 
las cuales rápidamente so desarrollan, aglutinando infrae:·'.;ucturo urbana, industrias y población para acelernr 
el proceso. 

"El emplazamiento de las industrias en América L 1tina, se ha decidido conforme a criterios de costo>, 
facilidad de comercialización y disponibilidad de mano de ,1bra, materias primas y energia. Considurando to110s 
los factores en conjunto, y dado que en general l!r . opción de localización es la cercania de materias prin1as 
significará en muchos casos un alejamiento de los grandes centros de fi11anciamiento, comercializacióic y 
trabajo, lo que ha decidido a lo postre la localización de proyectos industriales es la existencia de instalacion,•s 
infraestructurales para transporte de materias primas y producto:; (ferrocarriles, carret~r:is, puertos), e11 S• ::is 
cercanos a las grandes aglomeraciones" (Uribe y Székely p.291). 

México ha seguido éste proceso, creando el gobierno las bases económicas \subsidios, utilizació• Je 
onemía a bajo precio, etc.). infraestrncturales (carreteras, seivici<:s, etc.) y stJciales (sindicare y 
organizaciones obrerns que subordinan a ta población trabaj<:dora) que 11stimulan d a;entamiento de toll· el 
complejo industrial, ;"Jemás e:;te modelo de desarrollo se conjuga ·n • a caida de 1'1 noricultura que fuer; , a 
un flujo pennanent!l d11 mano de obra lista para ser ex•,I···· da. 

Sin emba1go, es esle ratrón de industrializi ~1ón y urbani .... 1011 el cual ha oscapndo del control iel 
estado. Los antecedemes ,-," 1·11r.11entran en la visiór. de mocterniz;;~16n que han tenido los regimencs en 1."Jo 
este tiempo; es dl.'cir. c<JnS1c!<•111r el sector primar v al campt:;mo ;.omo el sr:cl1;r atrasado. pobre ~ de 
limitar.iones en a1tem:1tiv:•; 11"' m1ge y progreso; n· ¡endo en la 1dusuia (manuf¡¡1:w.-as) y la urbanizarión 
(grnnrj¡,5 ciudades) p;u a 51!1 1·1 p.inacca de la situac1>.·-11 ti•; crisis eco1.nrni1 R clel país 

Con la pe1d1rl11 1Jn la 1Pntah1lir~:icl de la fl!Jlil'l.ttu1 • •:11 ·~l le1nh·"º nncional y la consecuente caída dP los 
l10velt·~. uu v111<1 de lo:; c.1111p.,s11H•s, ·.11111e todo lo~, • .11 ""(lnos· nmoins y pr1hrcs q11<! llegan a niveles qur, se 
tt¡i10..c:11ruu1 a la s11pt:1v1vP-1luit. lo q11e cJetinitivarrn:ll\• · : .. l.- ,eq1strara e:.1 la GllJdad con 1~1 111crernonto del número 
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·de migrantes quo a ella arriben, por la fuerza económica de ntrac:ciln que siempre ha conservado y por ser la 
única oportunidad que los agricultores pauperizados tienen pan:i ~eguir viviendo. 

Pero como el desempleo es mayor c¡¡dc dla, nsta poblm:ión 110 tendrá posibilidades de ser contratada 
en el sector secundario y terciario, sólo un porcentaje pequeño será funcional al capital (alfabeta, hable 
espaliol, credencialismo) y podrá ser ¡¡·,:egrado. Surge aqui el problema <lel aumento poblacional sin que el 
desempleo se reduzca, ahora "lo que i1r.porta a las metrópolis (corno la Ciudad do México) en materia de 
estrategia de población es, sobretodll, la disminución de las migrnc1oncs y la diversificación de sus puntos de 
destino" (Wilheim 1981, p.31), para alcanzar este objetivo el gobierno debe replantearse el modelo de 
industrialización, mediante la descentralización de industrias y la creación de ciudades de tamaño mediano. 

Entonces. tanto el crecimiento na:ural de la población de la ciudad, como la migración hacia ella. así 
como las ventajas económicas que hacen atractivas las invérsiones y el asentamiento de indus1rias en el Valle 
de México, gestan el problema dol gigantismo urbano; E:I cu.,I traspasa les límites de la ciudad y se interna en 
los municipios que le circundDn, provocando nuevos f¡suntos, y es ·así como el problema urbano hoy en dia se 
ha vuelto tan complejo. · 

Complejidad suscitada por la magnitud de las cuestiones o aspectos que están inmersos en esta 
realidad. 

La ZMCM es la región que cuenta con la mayor ir .. 'raestructura; que sirve a los grupos industriales para 
activar sus procesos productivos; estos p~esionan por:;ue las ventajas se amplien y obte• r¡an mayores 
ingresos. Dado el poder económico que poseen, el estado debe brindar estas ventajas, que a la 1arga resultan 
en un aumento de las industrias ubicadas, esta ccncer r<1:::ión de fábricas y empresas (sector secundario y 
terciario) actúan como imán para que proporcionalincn: ' se incrementan los flujos de población, además la 
propia ciudad por la primacía que le caracteriza y sinóni..10 de mocJemiclad cauliva a las poblaciones rurales. 
Es útil destac.ar que el modelo de indt1strialización en Mé:<icc, se concatena con el crecimiento de la ZMCM. En 
ténninos de que la politica económica se inc:ina por el apoge.J del sector industrial, pero como 'J•Jn restringidas 
las áreas que proporcionan incentivos, al estado que nu le queda otra opción que apoya1 1 •. , ·l''"'•n"'- 1ón 
industrial y urbana a costa del desequilibrio económico 1ue se origina y del bienestar soci: :. 
urbanas y rumies inmiscuidas. Este desequilibrio se idenlfica con la polarización de los ingr ,,, • '· ~ 
"el 76% de la población trabajadora de la ZMCM (?'848,807 personas) no cuentan con los h <~so. ;1, . 

para cubrir ws gastos elementales, lo cunl !>e asoc1.J con una gran polarización del ingreso, ¡:,,,,~to que.,¡ 
de la población con menos recursos -alrededor ele 4.5 millones de personas- disponen sólo del 8,92% ,h 
ingreso total de la ciudad; para esla población los ga:;tos de alirr.entm:ión equivalen a 41.92% 'Je su salario" (Le. 
Jama.tt.a.26/07/1993, p.21, diagnóstico elaborado por la Comisión de Vigilancia Presupuostal de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal (ARO<=). Estes cifras hacen ostensible el vínculo entre la pola1 ización de 
Ingresos y la existencia de zonas urbanns deprimidu!:l, debido a que toda esta población que entra en el 76o/. 
con ingresos magros y destina casi la rr:it::d cm alimentación, simplemente er.tá inhabilitada para costea. 
servicios adecuados así como vivienda no teniendo más alternativa que la i1 . ~ . : o compra de terrenos 
cjidales en municipios conurbados, que están abandona<!os y de bajo precir ,i•:rn n la vez cerca de centros 
económicos corno Ecatepec. Texcoco o el Distrito Fer' ··:1. c~~n ,;. vueh" .• no .. L •; principales problemas 
agrícolas, cómo es el caso de Texcoco, S~n Salvador _,¡~ ·r;o o Chicont:uoc. 11onde t, ,.. ircentaje de p0blaci611 
no nativa del municipio cada año aurn(!nta y por otro 1 do '" 1etluce la PEA ocupada en el sector primario. 

Tanto poblac:ón comr, industria. pero cr. ·1;ivo1 c.mtinad la <;eou11dCJ. son generadoras de 
contaminación, que va lle'J<l a nivBles alarrn~ntes. p,,¡ a 1 nientrns continúe t>I asenh.11 nlfmto de industrias en el 
Valle de Mexico, <;ir1 ni11qú11 control sobre las em¡,,1 ·nes conta111111;in1no, y de i111p<1r.!o ambiental, asl corno 
población en &rea~ veq\'lo1ic-, 1ac¡nr.olas, zonas de 1 'lJcrva ecoló¡¡ka v de vr,qct:1c1ó11 natural) cm.la 'JcZ m:'ts 
distanh•s de las zona 111ba".i ;..•JJ fu q11e se requiel'f '.:transportes. :1~1 es Cilf''(; rot11acu111, inclustrias y el trf1f1co 
vehicular, impiden at1.1!1T !11!> .1ft.,!> 111veles dC' con .minación. "l.a c1)1.1t11min;i. 1ón por 1011as que se observn r.on 
una t<•ndenc1a hac.ia """ i:1;,ynr cn11tarn11mc1ón • iimica (de mo11óx1<.lo dP c:11ho110 v dióxido de azufre) en las 
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"éreas con más automóviles e industrias, mientras que en las áreas pobres, con malos suelos, falla· de 
vegetación y escasez de servicios, predomina la contaminación por partículas" (Schteingart 1965, p.155). 

El gigantismo urbano de la ZMCM obstaculiza la dotación de servicios públicos (agua, electricidad, 
drenaje) para la población más marginada, por ser la que crece a mayor velocidad, y a pesar de que el estado 
construye infraestructura, surgen repentinamente nuevos asentamientos, en zonc; deterioradas o 
geogréficamente malas (cerros, inundallles, minas, etc.); y desde luego el problema de la ocupación del 
espacio se traslcda a las márgenes de las ciudades. · 

Al respecto, Indudablemente el factor espacial se inscribe en la conjunción del tiempo que ocupa la 
población para asistir a su trabajo, "conforme se avanza hacia la periferia la proporción de trabajadores que 
Invierten una hora para dirigirse de sus domicilios a SU!:! lugares de empleo aumenta sistemáticamente" 
(Schtelngart 1985, p.154), no sucede lo mismo e.en los trabajadores que viven cerca de las zo¡ias industriales 
que destinan menos de una hora; está relación está impactando en la contaminación atmosférica en esas 
zonas, por el derrame vehicular intenso. \ 

Todo este encadenamiento de problemas hacen del urbanismo una realidad inextricable y compleja; 
por lo tanto es imprescindible que el gobierno se respcnsabilice de diseñar las nuevas políticas de desarrollo 
económico en todo el país, y que su instauración revierta en lo posible la concentración de recursos en una 
sota región (descentralización industrial, por ejemplo) comt• lo es la ZMCM. 

Se objeta muchas veces, que el problema radica en los cstrmulos que el estado brinda a la industria y 
que llegan a ser anlieconómicos, esto último aunque es cierto no es definitivo para que el gobierno anule las 
erogaciones correspondientes, ya que plantear lo anterior como indiscutible, implicaría privar de recursos 
estatales en los rubros de educación, servicios público:: salud, cultura, etc; es en este punto an que la 
planeación urbana y rural articuladas deben definir la ocup:·,ción y organización del espacio. 

El proceso urbano hace tiempo que sobrepasó los limites de la ciudad y que se 05fl•rnó del control 
estatal; los intentos para revertir los desórdenes colaterales, y situan al aparato estala: en un contc:<to 
sumamente dificil, y que ha devenido en la "concertación" más que en la planeación sobretccio de les espacies 
agrícolas y pecuarios de los municipios conurbados, pero el sistema parece que ha rptado por 1 
fortalecimiento de corredores urbanos para aminor"lr la presión sobre la ZMCM, ejemplo de esto es el irnp• 
que se pretende darle a la capital del Estado de México, "con un crecimiento demográfico acelerado di'! 3.• 
durante la última década y la perspectiva de dupliC<Jr su población en los próximos a~os -se¡-;ún las ten , •S· 

, la región metropolitana de Toluca muestra el dinamismo económico y demográfico d13 : u c<ircani. .,. la 
ZMCM. En el contexto del desarrollo megalopolitano del centro del pals, el gobierno del E!,t<.1do de xico 
preve Impulsar un plan que consolide a Toluca como polo de desarrollo industrial y r ruchar ni vinculo ::: la 
capital de la república" (La Jomada3/0S/1993, p.19). 

5.2 Llmitantes al desarrollo en tos municipios metropolitar , 

El proceso de desarrollo que ha seguido la Ciur. .. i de ML'.,,u· v su 1ona metropolitana, no ha 1e11iJ· las 
mismas proporciones en los municipios conurbado:· a ia .:1uoad, es"u comprendido en términos de desa1 !lo 
económico, infraestructum urbana. industrial y de s< rvicios, y sobretodo en los aspectos relativos a plnr•on, n 
urbana y rural y al sector agropecuario. 

La seQre\1acion. que marca o caracteriza la onentación del dc:c.<mollo urll;.ino, sustentada c·n ,•¡a 
supuesta plane<ic1ón qubernamcntal ciertamente permite que los municipios que s" 1115ertan en este df'•JI!• 1r 10 
hagan en !Jrados <l1tere111(·~ 

ü1rha sPqn•11ac1on declara las zonas (municipios co11u1bados) propi<ts 1·;11 a algunas aclividaues: al 
no11c 1n<l11strml y :11 ''"r 11".ul1mc1al 
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ACtualmente .este encadenamiento de politicas y la nula planeación de los espacio5, nunado a las 
particulares diferencias (población, comunicación, actividades produ.;livas, infraestructum) entre los 
municipios, se hacen más visible y originan estados p1Jculiares para cada uno de ellos, y consecuentemente se 
transforman en claras llmitantes para su desarrollo interno, esto es mns latente por los daños producidos por la 
contaminación ambiental en suelos, agua y aire, que en área;; como el noreste l!ega a restringir directamente el 
nivel productivo de la agricultura, además la falta de vlas de comerc:ial1zación y de medios de transporte para 
los productos, de insumos y apoyos crediticios, etc; y ante lus proyectos económicos de industrialización del 
Estado, las zonas agrícolas colindantes captan menor atención, por lo tanto estos proyectos forman una de las 
principales limitantes para el desarrollo en su ámbito agropecuario. 

Con la expansión de la mancha urbana, a tmvés de industrias altamente dailinas, incremento de las 
zonas habitacionales en tamai'lo y densidad demográfica, el estado ha podido entonces concretar un modelo de 
desarrollo económico, donde sólo algunos municipios se han beneficiado mientras que en otro~ los problemas 
se agudizan. 

Asi, es como hoy en dia municipios como Tlanepantlu, Nezallualcóy•)ti y Ecatepec cuentan con 
mayores percepcior.es públicas para atender sus necesidades, mientras que en el resto de los municipios las 
limitantes son más complicadas para atenusr. 

Partiendo de esto, el estado primero disei'\a las .·1cdidas económicns y politices que refuercen sus 
propagandas de proyectos económicos; con el tiempo, cuando cierta zona estó consolidándose, por la 
disponibilidad de mano de obra, materias primas, terrenos, indt:strias, etc, el estado se apoya en estas 
particularidades para la asignación de recursos federales. 

"El origen del incremento real de sus presupuestos obedeció principalmente a una mayor captación 
fiscal propia y, en algunos casos, a una mejoria relativa r:1 la distribución de las participaciones federales, 
situación que no impidió modificaciones en la proporción qi.:., aportan a los ingresos generales. 

"A nivel de toda la ZMCM, la disminución de las participaciones federales en la conformación di>I 
presupuesto de los municipios conurbados se debió al deterioro general de las fuerzas públicas 'ederales" (La 
Jornada 13/07/Hl93, p.34). 

Lo anterior demuestra que la crisis económica por la que atraviesa €1 país, ha obliq~Jo a m¡i1icir •·>s 
gastos federales y los municipios no son la excepción, y si además inclu1rr.m; que deben 1111anciur r.ada v ·1_ 

más sus necesidades con fuentes propias; las soluciones para fortalecer si.: desarrollo so11 rr.tis lejan'IS. 

En la ZMCM las asignaciones de capital no son equitativas en tod.1 In zona, "continua unu considdra· :e 
concentración de los recursos federales en los municipios conurtados. Tan sólo Ecatepec. Tlanepap ,., 
Naucalpan y Nezahualcóyotl concentraron más del 40% del total lle participuciones fcdera1es del a· 'ª 
conurbada" (L.rulQJrulda 13/07/1993, p.34). 

. Por otro lado, "el presupuesto del gobiern• · federal en las .. ct1111dad. •s productivas de la ZMCM ;e 
inclinan: en un 57.7% hacia el sector secundario, ¡ 1.3% en el terc1anu y t.;11 súlc.. el 1 % para la act1viL.Jd 
primaria" (Urrutia, La Jornada 13/07/1993. p.34). Lo que refuerza el planteamiento de que los problemas de •os 
campesinos no pueden ser solucionados satlsfacton«•nen\e. porque lo que <1d¡udica t'I qobiemo e5 apena~ el 
1 %, en comparación con el 57.7% para el ~ector "'":1J11•!·mo: i?ntuncr.s c·I qohiernri es quien dcterminlJ h;, ,i;¡ 
adónd•' crecerá el desarrollo del Valle de México. dt.!fmienuo el pa:ro11 de 11~0 1tel ·;11elo, es decir. la forma •m 
que se ira ocupando el lorrcno (no siempre en funcio1111e sus aptitudes) poi la 1nm1clla 1111>ana. 

Actualmente "el Valle de México tiene ya <,clias l11111tano1ws p;un ~11po1tar " l:i 1.1udad. ~a que no 111,ne 
terrenos aptos para el des;irrollo En rl sur los terreno•; ,, '" montmio'"'s v la /l""' tlel A 1usco ns vital par u lc..s 
acuiferos: ni poniente son tia11anca~; d1ficiles de mt>an11•11 ni oril'nlt' J1cr11: t1•111·11os pla11os de baja capacidad 
de r.arqa e inumlablr<;, y es la 1011a i:nn rnaynr 1c1<1qo d" intranstrur.turn. 1 "'' f .. 11!'110•, más aptos estén t"1 el 
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ñori)oniente y nororiento, en territorio del Estado de México, poro ello significa pérdida de suelo agrícola, IÍI 
tiempo que presenta dificultad por la lejanla y la falta de infraestructura de transporte masivo" (La Jornada 
5/05/1993, p.34). Por lo tanto, el estado al detenninar la asignación de recursos federales, la construcción de 
Infraestructura, esté definiendo el futuro del sector ¡;rimario en los municipios conuibados. 

Este modelo implementado por el gobierno suscita que en esto momento los municipios de Ecatepec y 
Nezahualcóyoll sumen más de 2 millones de habitantes; y por su tamaño reciben mayores recursos lo cual 
incide en que sus áreas de influencia sean también mayores. 

Tal es el caso de San Salvador Ateneo, que como otros municipios conservan espacios agricolas, pero 
mantienen relaciones fuertes con estos centros económicos. Pero en ocasiones cuando se analizan estas, al 
elaborar planes de desarrollo municipal parece ser se pasan por alto o es muy somera la importancia que se 
les da; no es adecuado considerar por partes separadas los estudios de planeación de los centr9s superiores y 
los municipios més pequeños como comúnmente se hace. 

Por último. las limitaciones que se presentan en municipios como San Salvador Ateneo no sólo se 
refiere al presupuesto federal con el que cuentan, sino también pcr la premura con que surgen nuevas 
poblaciones, tanto del lado urbano por la demanda de servicios corno por el lado de la agricultura que es así 
menos rentable. 

"La actual estructura político-administrativa de la ciudad real, el érea metropolitana de la Ciudad de 
México (AMCM), en dos entidades distintas: el Distrito Federal y un número creciente de municipios 
conurbados del Estado de México. Las implicaciones son gobiernos autónomos y diferenciados, derechos 
pollticos desiguales para los ciudadanos de las dos partes, órganos legislativos o consultivos y ejecutivos 
separados y con distintos grados de autonomia y podélr; desequilibrio en el gasto y presupuesto público por 
habitante de ias dos partes, gestión autónoma de los servicios públicos, etc." (l..a Jornada 1/09/1994, p.44). Hoy 
se considera la necesidad de conformar un Consejo General Metropolitano (l.a_Jam.adJl 24/08/1993) como lo 
mencionó la Coordinación Metropolitana del D.F. un el segundo encuentro parlamentario Distrito Federal· 
Estado de México. 

Efectivamente esto es reflejo de la inexistencia de una estructura de planeación, entendida como 'ª 
contextualización del problema urbano, tanto en el espacio urbanizado como en los agrícola.; , · ;·.; no" a !>"r 
absorbidos y urbanizados, y que han provocado que los prc- 0 -os de planeación estén 1 .u·11rci . ., 
diferenciados y obviamente descoordinados. 

5.3 Desarrollo desigual en los municipios conurdados al Distrito Federal 

La Ciudad de México se ha desbordado sobre los municipios contiguos, reh<1<;ando desde h..ice a1g,1.10s 
décadas los limites administrativos tradicionales. 

Sin embrago, este desbordamiento no se ha r"" 11test<i·~ · 'r· ·r; .. ~I toir... ·n los espacios que ha 
cubierto, es decir, a pesar de que las zonas urbanas SP .uenden mdiscrnninaclamente ~obre nuevos terrenes y 
poblaciones (agricolas, ganaderas, boscosas, etc.) Jo· esultados que en ellos se expresan no son los mismos. 

Ante esto. algunos municipios do11de el dvOV<• financiero estatal la calidad de Jos suelos la 
disponibilidad de intraestructura y servicios urbanos. asi i::o1no la 111f1U1mcia de las polit1ca5 de segregación, ~ian 
condenado a que hoy en di.i, éstos encuentren mayores limitanks para <;U crec;11111Pnto y progreso y sean 
desiguales los grados de desarrollo que permean a los n1t111•c.1pios ae la ZMCM. 

En el inciso anterior se mencionó que el .. ,,oyo fedewl es d1ferrncimlo, constituyendo una fuer1e 
lim1tante 
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"En la última década las finanzas de los municipios conurbados han presentado cambios sustanciales 
en su origen y destino: en ese lapso, el gasto asignado a obras públicas descendió sensibicmenle al pasar de 
31% del presupuesto estatal de los ayuntamientos a 19%. De igwil formn, las participaciones federales de los 
municipios han disminuido su importancia relativa en relación ni pre3upuesto general, al pas:ir do 58.9 a 35.9 
porciento" (l.a_.!oraru1a 13/07/1993, p.34). . 

Esto sirve para ejemplificar las desigualdade:; en el desarrollo, ya que los municipios con mayor 
actividad económica y donde se concentra el mayor porcentaje del presupuesto federal, tienen una manor 
capacidad económica que hace se resienta en mayor 9rado la reducción de recursos federales. 

Al haber dentro de la ZMCM municipios con diferenciadas bases económicas, es decir, mientras 
algunos cuentan con una amplia economía, en otros el desarrollo es magro, se atisba que este proceso por 
varías razones se ha diseminado por toda la zona. por ejemplo. En cuanto al rubro im1ustrial es inminente la 
desindustrialización de algunas áreas ante la falta de incentivos o las restricciones gubernamentales; "La 
Ciudad de México impulsa una estrategia de des<Jrrollo económico que Incluye l<l promoción nacional e 
internacional, ya que se requiere recuperar los empleos perdidos por el adelgazamiento del estado y por la 
relocalización de algunas plantas industriales importantes en otras entidades, indicó el director general de 
fomento económico del Departamento del Distrito Federal, Claudio P. Urencio. 

"La industria está saliendo de la ciudad porqt! 1 la apertura comercial cambió las ventajas en 
comparación con otras entidades fronterizas que compitr n con el Distrito Federal. Sin embargo el gobierno 
capitalino selecciona la inversión que se requiere en térmi 1os de que no contamine, no consuma agua y utilice 
tecnología de punta" (la Jornada 14/07/1993, p.34). 

Para et caso de San Salvador Ateneo, la proxlmid.·d de la urbanización en los municipios de Ecatepec 
y Nezahualcóyotl, trastocan el perfil económico de los hab;tantes, es decir, las actividades originarias del lugar 
como la agricultura, ganadería y el trabajo artesanal, p::isan a segundo término y como en el municipio no 
existen otras fuentes de empleo, se tiene que recunir a dichos centros y por supuesto ::il Distrito Fedeml. 

Pero la situación de crisis económica, impacta desde luego en el bienestar social de la población. 

"Durante los últimos 20 años el crecimiento social de la Zona Metropolitana de la C111d·J1I de MéxiC<' 
(ZMCM) se ha reducido hasta representar ahora sólo el 25% del crecimiento domográfico dLi :ima º" ncuerc. . 
con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente sólo representa el o 6~l inferior al 24' 
que significa el crecimiento natural del área" {LlLJ.om.m:t.a 10/05/1993, p.33). A pesar de es,ils 1iism<11'1r;iunes, : 
problema no se acaba ahi, porque indudablemente es el horizonte de actividades econó .. •icas lo que influi1: 
también en el desarrollo del municipio, por ejemplo, un municipio industrial como fa'ltepec requiere d<· 
erogaciones públicas para agilizar el proceso, mientras que un municipio donde aún es considerable 1:1 
actividad agrícola captará menos recursos del estado y sí aunamos que el proyec\J del estndo es la 
industrialización de la ZMCM (y de todo el pais) las opciones para un desrnrollo acorde a :;u base económica y 
productiva serán menores. Todo esto entonces, hace Que en los municipir' el desanollo s.:n desigual. 

Estas diferencias pasan a ser motivo de presión para el estado; para el caso ctr• .:.;an Salvador Ateneo y 
muchos otros municipios que mantiene el sector agn<.:rila. la~ reciePtes reglamcntac101les en tenencia de ta 
tierra son irrefutables al analiLar su vinculo con el SLH<Ji1niento de espacios habitacionales o industriales en 
terrenos ejid,;lcs o comunales "La pru¡:.iiedad ejidal y ct .. nunal. p.>r <;U pan., l'~;.llJri:•i<~nió radicales <:ambios de 
lo• Jo que tra11sformarun su ndturaleza toda vez que la~ reformas lcgr 1ativ:1s ,..,,onor.ieron en su e~tntuto 
junctico el atr1r>uto ante~ ausenlt' que filculla a la dispos1c1on total de los li1l'nes inr11unbi'JS y que constituye la 
caracte1i~;tica primordi:·?I ele la propiedad privada. Con r-llo. ejiclor. y wrr. 1n1daclcs t .. 1~;1.l'lldieron el rcgirncn de 
propiedctd cl-1~1co de I;, propiedml privada, pl'!ro con un" 11.11·va morlalia·HJ qt1e pnroc-11 <!star en transición hacia 
sus tipos rn.is conocidos: la p1opitJdad ind1v•L1ual y ta mancomunirl:.rl o '.opropiml;HI" (!.a_Jomndu_.clcl campo 
27107/1993. p ~'6). 
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Antes de las roformus al articulo 27 constitucional, los terrenos ejldtiles y comuntiles no sólo no podlan 
entrar la mercado de tierras sino que se perdlan los derechos sobre lti tierra si esta no se lrnbajaba. Con IJs 
nuevas disposiciones legales que facultan al ejidatario para vender su propiedad, a su vez que se elimina la 
obligación de explotar In tierra y la generalizada descapitalización, en el futuro proliferarán las superficies 
ociosas, y por lo tanto vulnerables a sufrir cambios en el patrón de usos del sucio, por urbanos (vivienda, 
industrias). 

También con la oportunidad de realizar contratos con el capit:il privado o copropiedad, es probabie que 
las compañías industriales e inmobiliarias, puedan aprovisionarse de grandes extensiones y con ello llevar a 
cabo sus acciones y negocios. 

Es aquí, donde et papel de la planificación del desarrollo tiene suma importancia para controlar la 
urbanización; aunque por el momento, "la planeación urbana se esfuma, restituida por la concertación y el 
eslstencialismo superficial de PRONASOL, y las políticas neoliberales (contrarreforma agraria, 'modernización, 
flexibillzación, reconversión), conducen a un mayor empobrecimiento y exclusión de los trabajadores y a una 
més acelerada urbanización, se deja cada vez más a libre mercado y los intereses de propietarios y 
empresarios, la regulación del crecimiento urbano y la promoción de viviendas" (L.,.1-.J.o.rnfilla B/09/1993, p.34). 

Son infinidad de elementos y características las que generan los niveles de desarrollo y bienestar entre 
los municipios limítrofes, y entre los quo ustán netamente industrializados y urbanizados y los que e~tán menos 
urbanizados y con todavía notables zonas agropecuarias. El punto toral no es la disparidad en grados de 
desarrollo (comparando Ecatepec con tos municipio:; colindantes) sino destacar la necesidad de que cada 
municipio sea abordado en términos de su historial económico y su situación actual. 

Aunque sería factible, que se llegara a un "equilibrio" entre los niveles de desnrrollo; es ésto 
evidentemente imposible, debido a que cada municipio rsta caracterizado y se enlaza con la gran urbe en 
forma diferente. 

Lo anterior seria tan utópico como detener el crecimiento de la ciudad más grande del mum1r y pen~<lr 
en un equilibrio entre el campo y la ciudad, contextos hasta cierto punto antagónicos, pero no r>N eso, dejan de 
estar concatenados funcionalmente, incluso hablar de un equilibrio entre regiones es casi imp.-.siolP. 

El problema del gigantismo urbano tiene como antecedentes las discrepancias que !:e pre!;G 
el desarrollo acelerado de las grandes aglomeraciones y las zonas rurales de todo el pais, por lo qu. ;;:i::ar 
un desarrollo equilibrado se enfrenta a múltiples aspectos y puntos de vista, tanto económicos, polllK '"ºº 
culturales. 

En la ZMCM y los munrc1p1os es más idóneo cor"c:erar r "''í>is particulares y que i!"cluyan 
ampllamente su enlomo, en este caso los centros económicr· "u>"-· ,,1J:;. para deli•ri" así los proyectos cte 
desarrollo del municipio. 

5 . .a Las ahemativas del sector agropecuario 

Desde hace varias décadas las políticas que •.·labornn lo gobiernos nacion::ili:s están apegada:.; a las 
decisiones de política económica de las potencias extra11¡eras, orincipalmentc de E!>lados Unidos. 

En el campo. esto efectos tienen una impa1!anc1a trn~ce11d•mta1 en I<. 1n:inern en c;ue se ha 
desarrollado el sector aqropecuario t1asta nuestros diA5 A su vei, ha sido el p1<1p10 ca111po mexicano donde :;e 
atisba el más rotundo :mca~o dula poiitica gubernam•"•t?.1, así mientra~; se ülic11la h penetración del capital 
extranjero y tecnolog1a de punta <'11 el 5ector secunda110 •¡ ~n "' prima1io u11icmw1m< 011tc cuando la rentabilidad 
es asegurada por el •;istema económico se inviert1;, por olio l,1do. S•l dP-!il;SIHr••1I;., 'ª dinámica dnl 1;,unpo, 
productor de nrano~ brio")icos 
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• La polltlca neclibeo·a1 en el campo adoptada por ol prosidon:e Carlos Salinas de Gortari permeada por 
las decisiones estadounidenses. hizo eliminar subsiuio:; y b::rrarn:; proteccioni~;tas para los productores, lo cual 
hD provocado In desintegración de organizaciones campesinas rentables, mienlrus que se apoya 
desmedidamente n li1S 0;11anizaciones corpomlkas, C'JO :m rl»ble objetivo: primero a~cgumr votos electorales y 
segundo inducir la importación de básicos (Estados Unirtm;). 

Los proyectos neolii:Jerales de los últimos oob'.orno5 no hacen más que empobrecer al campo, "las 
mayare:> dilicullades del sector agropecuario empiezan con la inip!anlación del Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE), durnnte el Llltlmo año de gobierno de Mig::el ele la M<idrici" (l.fu!Qrr.lfil!aJlJill<amDl'- 28/07/94 
p.2). El problemn surge de In d•Jslealtad en el acuerdCJ, rmrquc sit:ndo oblig¡¡dos los campt:sinos a aceptar, las 
empresas del est¡¡do no lo hacen, estas que en un 90% dnle~minan les costos do !os cultivos por los insumos 
que controlan y al no controlar sus precios, s~ disparan, 1Jrovoca11do un trastorno en el sector del cual, los 
campeoinos medios y pebres son los máo psrjudicadcs en su economía, mientr¡¡s que otros,son protegidos 
obteniendo buenas ganancias. 

"Compromisoo del sector campesino en el marco drl P~cto de Solidaridad Económica: 

1.- Elevar rendimientos agrícolas y ganaderos, así como amp:íar la oferta de producto::; agropecuarios, 
especialmente los de consumo básico. 

¿_ Coadyuvélr con el gobierno de l<J ro.pública en los esfuerzos p¡¡ra eliminar proceses de intermediación 
comercial redundantes e innecesarios. 

3.- Extender la capacitación en el seclor agropecuario para elevar la productiviclad en forma permanente. 

4.- Convenir la revisión de les precios de garantía que perr. :tan m<Jnle;icrlos, ente 1902 y 1988, constantes en 
térrnir.os reales" (Labm ·1992, p.117). 

Lo anterior trne como ~onsecuencia inmediata, •~l f:iv.::iritismo a las importaciones de alimentos, 
resultando más prover.hoso importar que producir en México y que :;in duda tiene connotación ron respecto a 
!a consolidación •Je la soberanía nacional. 

El sector agropecuario se caracteriz:,i por t:J íalt-i de control de calidad de los productc: 
la producción, de políticas proteccionistas (a la manera de Estados Unidos), además de cub 
interés elevadas; todo esto, ha devenido en I<:> actual r:risi'i del campo en México. 

;,ut1:-.;: 0:1i0~ a 
.;lll ... 1~, ' -

En estas circunstancias, la política neolib;:-ral snlinista ~e inclina por el negocio de las imµ0nac10,11, le 
básicos, las cuoles según el modelo económico sun saldadas con el dinamismo del sector secuncLrio 
(exportaciór1¡. Sin embargo, lo rná:; probable en esl.e woceso es quP el país se convierta en una ¡;ran 
maquiladora. esla polilica evita la dinamización de la . ~.('~( mi.1 ., r ' ''ªº ir.rr~inenlo el desempleo y la 
pob1eza. 

Por otro lado, es a lt aves de las vi as lega!e .. :o", .e· ; ·1 el ... ·:it;e1 ,_ · ""º· ocultándose bajo la 
Nueva Ley Agraria. permitiendo la expropiación de t• rrns y ta refunr·,,nal1zac1ón de iatih, "1ios, esto se observa 
con el nuevo trato que tas 1cfrnrnas al artículo 27 r .:n:-,tih11;il)nü1 tienen con la propk•li'1u privada. "su estatuto 
jund1co su flexib1liL" nún nu~ ac.m1u.~11C:ole rasgus :lJ c 0

• .\ctcr libera1. E;1trr .11to~ n1cdio•; de!>regulado1·es. se 
au10rizG a los sociedmlt:!; rr•erc.~nt11es e poseer hnca:; r1·1-,t1.::'ls. t:;c,rnad .1111l0 s ve<Jada a toda persona moral de 
derecho comun- se pnqibili1ó PI C<Jn1h10 dll uso oe MJr'lr. ;111 (,11,.:~.ql• lle incurrir Pll ca11!>;11es de afectación; y se 
cl11t11nó el impcrlnnenlo lle Go11cc'11lmr los provecl.oc; 'J :1•,.1..?'ic íos ;:irnver>1e;1tc s lt" 1<1 ei<plotación de vnrins 
predios en fa,01 ele una snla pc1f.01w, situacion <1111,,5 pr(Jsr:nt;i cit·r 1.011,:idc::r<11s1~ que configuraba al 
.!e;1u•11111ildo l«h1<1.ir11u ,:111111t;id11 y qu<' fue sosl;i,;i 1., pur la q1i~lac1tm viqc,nte" (La J.o.rnada_d!;l_1,;ampo~ 
.?l 107/Hl93. fl 3). t<·r"'""io r.nm11 11receoente la eli11iin1c:in11 <ll' los nrec1os do fl'líilntia, cJe instituciones 
•'11C¡.rqa•t;is d• ! \ r.u1111•rtiali1;inó11, •'lc .. qutr hacP. ¡¡¡ 1,ar11pr··,111'l pr•r~a l~<.11 tll'I 111n1cado monopólico, el 
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·1ntermediarlsmo y et crédito bancal'iO usuralio, lacerando aún más la economía campesina. Se trata ahora "de 
compensar estos fracasos y ocultar el empobrecimiento campesino meclia11te PROCAMPO y PRONASOL, 
programas aslstencialistas orientados a mantener su control políti~o. que no pueden impulsar ta producción y 
productividad agropecuaria" !La Jornada 1106/1994, p.43). 

La entrada de Mé>:ico al libre comercio con países del primer mundo dai\ará aún más la economía de 
los campesinos medios y pobres, que están impedidos para hacer frente u ta competencia con agricultores 
extranjeros, por carecer ele tierras fértiles, infraestmctura, tecnologí:i, cap::icitación, etc; y, en el ramo de los 
granos básicos ta diferencia de rendimientos entre México y Estado Ur.idos es abismal. "Por cada trabajador 
agrícola Estados Unidos cuenta con 61.4 hectáreas de cultivo, do las cu<i!es 5.9 sen regadas: 79 hectáreas de 
pastizales y 86.7 de bosques. Por el contrario México sólo r,uenta co11 2.7 hectáreas de cultivo por cada 
trabajador agricota, de las cuales 0.6 son de riego; 8.1 de pi stizales. la mayoría de mala calidad, y con 5 
hectáreas de bosque5. En Canadé las cifras son 97.4 hectáreas de cultivo, 1.7 regadas; 68.9,de pastizales y 
754 de bosques por trabaj&dor agricola. 

No es todo: mientras en México se cuenta con laderas y pendientes en las dos terceras partes de la 
superficie agrícola, Estados Unidos dispone do planicies 100% mecanizables. Además, en el inmenso cordón 
cerealero estadounidense, el sol sale a las cuatro de la mañuna, precisamente en el período en que las plantas 
requieren mayor radiación solar'' (Correa 1992, p.14). 

El resultado de esto es el aumento en las importaciones, déficit en fa balanza comercial agropecuaria, 
caída del PIB agropecuario en 1993 a 0.2% y un crecimiento infame d•? 0.1 % en los tres primeros meses de 
1994, además de que el gobierno también negccia los plazos de desgravación arancelaria de los diferentes 
productos agropecuarios incluidos en el TLC. 

La politica salinista ya definió el camino que seguirá la economía nacional, y este es, consolidar el 
sector industrial exportador (manufacturas) y apoyar la capitalización de los productos agropecuarios 
demundados por las países firmantes del TLC; como las frutas tropicales a costa de depender de la 
importación de granos básicos. 

Para el caso de la ZMCM, a la egricuilura se fe a.iade un obstáculo más, que es la expansión urbaM; 
ya se ha explicado cómo al avanzar ésta, va inun 'ando terrenos agrícolas deteriorados (salinos. inundables, 
aislados) y productivos, pero como la agricultura por su papel ei;tratégico al proporcionar no sólo alimentos y 
matonas primas, sino el ser motivo para ejercer cierto control social no se abandona totalmente en ;os 
municipios metropolitanos de la Ciudad de México, esta actividad continúa desarrollándose, incluso cilcL , ,s 
municipios representan sitios de atracción, por su caracteristicas, esto es, las áreas rurales somi-urlJ¡¡ni~.i• •s 
(comercios, carreteras, servicios urbanos, etc; di¡:iamos adecuados y moaorncs) con el rasgo de no te <r 
problemas tan caóticos como una ciudad propiamente dicha, tanto para los grupos de medianos y t.:: is 
estratos, o como sitio de distmcción los fines de semana, que no implican gastos elevados por L :ir 
relativamente cerca de la metrópoli. 

En todas las áreas agricolas la presencia d .. instih.:ciuner. es;ataies, con sus programas y proyér:•>S 
diseí'\ados para atender al sector campesino (PRON" C:OL. ºROCAMPO) pasan de su tHrea supuesta de actuilr 
como catalizadores del progreso agropecuario, a s:rnple.; µalifltivos del rez;igo económico no sólo Je 
campesinos sino de toda la población de esos municip+os. DebidCJ 1;n <icasiones a que el monto de recursos uue 
se distnbuyen entre los pro\¡rama'i no es suficienh. p8r:i incidir e11 •r:<ll'S l<Js '''''eclos que involucra un 
programa de desarrollo rurnl, clesJo créditos, aseso1 'a tr cnica, insi;mo• . vi as de comercialización, etc; p:ira 
lograr rnsultados óptimos de la agr icull•Jra y del propio r:a111pt '.;ino pero r:nrno ~a o;e nwr.c1onó, su función no es 
cubnr con todas l;is fases d~I pro¡¡rarna. sino evitar quo ll!!\J'rcn a tal grmJo 1os µruble11o;1~ que repercutan en el 
cuntrnl social clel c-;tado. 

Además c0m la poli11r:;1 neol1lleral. que •.e just1fH;;, e.un l;i tm1a r<:r.lab1lvlad rlc la awicuitura, con el fin de 
rostnngir los subs11Jios íl todo el soctor (i"inicamenlt• C'.!1111.vlos nr11po'< son loo; tmrwltr.iados), éste proceder 
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"polilico no se pmclic-,a on las naciones del primer mundo, como Estados Unidos o Japón donde por igunl se 
recienten esos problemas de baja rentabilidad, pero no por ello, se dejan do inlraducir recursos para la 
agricuitum, ya que el sector primario en esas naciones se contempla desde la perspi;c:liva de su relevancia 
estratégica. "La compelenci;i entre dos o más naciones está fundament;ilmcmte detenninada por su gmdo 
comparativo de desarrollo tecnológico, por su provisión de recursos naturnles Y por suz pcliticas 
gubernamentales da fnmento rural que apoyen o desestimulen la cspitalización de las granjas" (Correa 1992, 
p. 12). 

En México, estas peculiaridades se pasan por alto, y se recurre a la importación de alimentos paro 
cubrir la den1ünda 1wcional. lo cual directamente es una traba para que pueda cesarrroilarse la producc:ón 
intCJrnamente, aunque es inr.zoable que cualquier país del mundo subdesarrollado o desarrollado tiene que 
importar productos agrop::cuarios para lograr un nivol satisfactorio en ta alimentación, esto no quiere decir, que 
sea exclusivo epoyar un sólo sector, sino buscar y diseflar las mediaclas económicas que a ta par estimulen la 
producción nacional y la autosuficiencia. Ejemplo, en muchos países es la derrama de recur5os mediante la 
forma di; s~bsidi:::;. •. 

Anto este contexto, tos municipios de la zona melropolilan::i y el futuro de su actividad agropecuaria, 
estará c.1tegorizada por la politica gubernamental, que de seguir solapando et crecimiento de la ZMCM; 
agudizarn los de par sí ya inextricables probtem!ls del gigantismo url1ano, condenando a la desaparición de 
áreas p1oductoras y los beneficios que generan (mejora niento ambiental, protección de suelos, alimentos y 
materias primas, etc.) forzando al sistema a tener que transportar los lllimentos de zonas cada vez ma~ 
lejanas, repercutiendo directamente en el precio final de estos. 

Pero en la medida en que las zonas agropecuarias de los municipios limítrofes, sean redi!uables al 
capitalista, así como la viabilidad legal para realizar asociaciones con ejidatarios y comuneros: en tal medida la 
capacidad para elaborar una planeación urbana y rural, e incidir en et mejoramiento de la población será más 
probable llevar a cabo. 

Para finalizar, retomando los puntos mencionados sobre la migración campe~inn, po1qtJ•> de 
mant.em~rse la política económica actual, los flujos migratorios se engrosaran, por las po:;a~ o nul11s 
alternativas que et sector agropecuario deprimido ofrece a las masas campesinas (1& a 20 nii!lones rto 
mexicanos); les diferentes leorias que analizan a ~ste sector (campesinistas y descampesini~ras), r.oricit \· an 
que éste genera por sí mismo una población exc1..dentarin, este proceso desencadena la dcsc:ornpo :·.·~ del 
núcleo campesino y con ello las bases y pautas productivas, culturales y sociales caracterio.li< !" la 
población rnral. 

Sin embnrgo, el gobierno mexicano ha optado por la importación de básicos. asi et país cJej¡¡ al ,,. ¡en 
et abasto del mercado interno y con ello a tos campesinos ligados a e-ste mercado, muchos se ' · . "<in 
población excedentaria, que permite la sobrevivencia de los que no migra:i (mioración e:.;tacionaria, 1 1 •r'" 
golondrinos, ele.), pero el golpe más duro a ta economía campesimi de autocons1:rno, :•on tas regla:; o \'CS 

estatales (Nueva Ley Agraria) que no hacen prioritaria la autosuficiencia ahme'ltaria y deja desfallecer ·~ 
clase campesina de medianos y bajos recursos. 

El tammio del flujo de personas que arriban a otras zonas economicas más fuertes, y ante la crisb l'Or 
la que atraviesa el país to:la la masa de migrantl's no es allsorbida, por lo que ~e inserta en los ca01p:1s 
aq1 icola!. tecnilicadns clei 1101it' de la república o en las grande:; c1u1:,r:es· <-n :in\lioo; casos, en el ,octor 
intomml de- la oconomia, los untos son 1eiteratívo~ · ¡ rnillonos de riesern¡il•iadu~; y el 35% de la PEA so 
E'ncuentra en la economo,1 mforrnnl o en el subemplr·>'· (La Jorn¡¡da dt;I campo ?.8106º I H94, p.5). 

5.5 Pl<1nilica~ión del desarrollo 

Dm>de ;;¡ ;ictopr.11)•1 tff' 'ª" políticas de suslitur:ión <ti~ importncion'~" en 'º' cuarentas, y todos los 
proyectos ne clcs;wolro Q"" los ¡¡01.Ji!!1nus han implernnnlmlo hasta l..i !Pd1ri. no I'·•" IH;1:l10 más que concentrar 
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en algunos lugares y, especlficamente en la Ciudad de México, 111 turna d;:, decisiones así como la- actividad 
económica, política y social, etc. 

Estu aglomeración de industrias, !::ervicios, cor.tcrc;io, población, y desde luego ele los progresos en la 
investigación y el desarrollo son causas ineluctables del problema metropolitano. pern lu más grave hoy-en dia, 
es la dificultad para mvertir este proceso, es decir, ele' sobreponer lii planeación al desordenado crecimiento 
metropolitano. 

El aparato estatal consolida las bases para que el gran capital haga de cu asentamiento en la ciudad el 
terreno propicio para sus grandes negocios, así el capital u!:a a la aglomeración y sus ventajas económicas 
relativas como palanca de acumulcción, apesar de sus cleseconomíns, a las que el sistema debe soportar, y se 
aniquilen los planes y proyectos de urtlanización. 

"Cada industria, comerciante, banquero, construc:or o tracciJnaclor toma sus decisiones 'de localización 
y produce tos inmuebles que requiere para sus actividades o salisf<icer sus deseos, en función de sus intereses 
individuales, sometiéndose solamente a los limiler. que le impone su capacidad económica o las leyes del 
mercado, frente a el!o parece impotente una planeació11 urbana carente de instrumflntos jurídicos-políticos y 
económiccs reales y !lobre todo, contradictorios al desnrmllo de la sociedad burguesa" (Pradilla 1983, p.32). 

Por lo tanto, la m:mcha urbana crece fuera de < inlrol. E!l!a situación no es privativa de los países 
atrasados, porque aún los desarrollados no han logrado resultados snlisfactorios pam alcanzar el ansiado 
"equilibrio" entre el campo y la ciudad o entra regiones. 

Lo complejo de la ciudad y su zona metropolitann, 1striba en que la urbe adquiere proporciones tales, 
que los planes se quedan en meros intentos. Sin ernbarg J, "La Ciudad de México continúa actuando como 
centro concentmdor de polo, producción, consumo; pese <1 tan:os planes en sentido inverso, las inversiones y 
las plantas productivas implantadas en l<J periferia h<ln le1'dido a acrecentar el poderío económico y político de 
quienes controlan e impulsan ol efecto desconcentrador desde los respectivos centros nacionales e 
intemacionalcs del poder" (Jury 1983, p.20). 

Partiendo de esto, es más limitad3 la participación do la planeación en todos los aspectos, ante los que 
el estado se encuentra entre la diada, de controlar la vertiginosa urbanización y por otro lado la manera .Je 
mejorar los niveles de bienestar de tod<J la porilación, principalmente entre los municipios de recii;1 :n 
incoporación a I~ zona metropolitana, semi-urbanizado:;, pero además remanentes d..,I ámbito ;:. l'' :<i 
indispensable para la urbe. es decir, tanto por el aporte de materias primas como de e~pacios para res• le 
la mancha urbana. 

Cuando se tratan o discuten los planteamientos de l:i planeación, en la ZMCM, brotan innumerab ·s 
posiciones sobre el papel que ésta debe propalar o cumplir. Sin embarno. es más a~ropiaoo partir del concer;..J 
de •bienestar generalizado de la población" ya que en esta sociedad evidentemente conviven fuerzas socral(s 
que de entrada apoyarán o se opondrán al programa de der.arrollo regio11al y urbnno. Es indicado iniciar la 
organización de estas fuerzas en c.iertas modalidac1er . l'l11"nt2r ar1;,nzas, consejos tJe pm1icipación, etc; donde 

. se manifiesten los intereses de todos los grupos soc· ~s. 

Son claros los ob5táculos que la planificacio.; del lles11rrollo flnfmr.la en u1111 a~romeración como en la 
Ciudad de México. entre lo r:um e~ la "concertación''" Hll:i•ie11c:a q·1e tc>'n<Jn l~s 'IC'CtC.nes planificadoras. "La 
llamada concertación es el rnétod(J puesto en práctir:a 1:or la!. m1tondadr.s rJel Di~.trito Feueral para sustituir a la 
difunta plane11ciun urbana en elln. las autoridade~ r":c¡ow111 e; impunen sus reglM. ti¡as, caso por caso, con 
cacla su¡ulo indiviclual C<F!.1 emr 1nsa. cnd;i a~·· .. i;1e1c\.1 y rnovin11en10 sc,c.;i.11. iüs usus del suelo, la 
mqlamentaci<in ele 1ra1'c1on.11r11tJ11tos y c:rin:;trucción. r.J r".1hrnc,i6n d11 obra~ p11blic::s y servicios sociales, ios 
r1wurruT1é!S púbhros y priv~1.1v ... dP vivi<nHJ:i, 105 dt",:il(.¡O'j y 1f;t1t-,icocit111cs. la~ lic.rrn.~ia-.; de construcción, c~c.'' 
(L~ Jo; n.1d,; :>1/07/1%3, p 21 ¡ 
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Hoy en dla no existe un Plan Gh>l.Jal de Desmrollo Urharl:'l del Distrito Federal, y menos nún de lo que 
configura ta ciudad real, er. decir: la ZMCM; "desde el rlcrrumbe de 1085 el Programa de Reordenación Urbana 
y Protección Ecológica -PRUPE- • ya no se consil!era útil r.l necm;mio este instrumento. Los planes, programas 
y reglamentos parcia:es de de~;an-ollo urbano;, si existen n mi<'r.tr:.is existan, prisan a ser un simple telón de 
fondo, un argumento de poder o •Jnr. mercnncín en venta, sobro la mes2 de concertación (Ln_.J!mlllda 
2710711993, p.21). El prnblema no se ho tratado de n:isolver de miz, únicamente se dan paliativos contra las 
presiones de la población, pero mientra:> algunos r;oc;torcs ''º'' beneficiados otros son perjudicados; 
agudizándose irremediablemente la desorganización terri:crial. 

Se explicó en apartados anteriores da cierto:: impedimentos q1Je tiene el Valle de México para seguir 
soportando el fenómeno urbano sin ningún control, incluso las fuentes de trabajo han disminuido por la salida 
de algunas empresas fuera de la zona metropolitana, ~· q•Je la concertación examina la atracción do nuevas 
Industrias o empresas modemizadas qu.~ no laceren el ambiente; el problema de las desiq.ualclades entre 
campo y ciudad no se detienen c..:in e~tas medida:;; otro (jcrr.plo e:; el relacionado con ta contaminación en 
toda la ZMCM y tas propees\as d9 c;-ear cinturones vecdes corr.o p:llmones de la ciudad, pero que se enfrentan 
a las necesidades de viviend;:i de un gi"an número de pmsor.as, que migran a la periferia al igual que lo hacen 
las nuevas industrias. 

El problema es sumamer.te ,:omplejo, pero r.in d1Aa G.; l:J •1ia de l<i planificación general (rural-urbana) 
la más lcgltima y acertada para ¡¡tender el problerrn: par< 10 cual es indispensable la colaboración de todas las 
fuerzas sociales y del :;ist~nl!l esta:al y municipal, esto _3, l:i participación de los municipios conurbados. Es 
paten:a "la fragmentación polilico-a;:lmlnistrat;va, ejecutiva y leoislDtiva de la gran ciudad, la desigualdad de 
derechos civiles y políticos de su:; habitante5, la ausenc.ia de instancia:; ejecutivas y/o legislativas comunes a la 
megalópolis, ta compartimer.ta:ión de las fmrr..Js de participación ciudadana, los diferentes canales 
inter1oculores de la co11r.ertacl611 - que r;ólo en una r.arkalura podría identificarse cerno !¡¡ descentralización -
que cancela toda posibilidad de plancación y control rle dr,sarro!!o urbano regional, eficiente, integredo y 
socialmente justo; pero lo que es má:i nrav!:: dispersa y diluyo la participación de la ciudadanla, le impiden 
intervenir en las decisiones que van mli5 allá de su <:olonia, mantiene la capacidad decisoria y el poder real en 
la cú:;pido del eztado. Bajo la Dp::i:iencia postmcderna dE • respeto a la diferencia, la particularidad y lo local; 
concentrar el poder, el discurso y la inteivcnción y anula '1 ca¡mcidsd ciudadana de ejercer la democracia en 
tas decisiones sobre el futuro de tod<1 la urbe" (L¡¡_J0mar1'1 28/07/1903, p.21), que definiliv mento '10 se logran 
a través de la concertación. 

Retomando la necesidad do los cinturone: verdes, en estos caben las áreas agrícolas o rumie'.>, p .. ra 
seivir de contenedores o línl):is restringidas p::iro el 11vanc8 urbano; corno ya se dijo, la rvglón del "'·lanc· e 
Texcoco, es una barrera natLJral ·1ara la invasión .m~tro;Jo•itan:i. este nusrno cometido deben r1esempGña1 . 1:1 

áreas agropecuarias, si captan arüyos suficiente~ quE' det'-lr;g:m su descapitalización y deterioro natural c;e:r'O 
comúnmente está ocurriendo 

Hasta aquí, se 11•1 p:anleado la obligao·rón g•.!brrnarmirital <le apoyar y comprometerse .:on 1a 
planeación urtiana Empero, no se debo evadir :lf 1.1 p.areilcion del dssarroiío en la ZMCM el compagin<.rla 
con la planeación ele las zorias aqrícolas, q11"' c:uen1<11 e .in \•cmaj,1'; c.o•nµarativas co11 respecto a otras. poi su 
cercan la y acceso a vías dé. wrr.unicaciún. corno "'' el , ·1so Je !os municipio.; del noroeste y norestu rlc la 
ciudad, entre: estos f,::m s,1111:ir1nr Ateneo, en los ciuc ~.o inicien y difundrin las mndidas y ostrategi.1r, p'lra 
planear el desarrolle. '13 s.:!. acti 1ir1adr,s, principalmu.,•e 1a 'lm1c1r11ura, sin soslayar la situación de que la c111•i.1rl 
s1guP. r.recicmtio y ej·.::rr:i.-:11'1·~ ~1: i;•fluencia illílf:CJfi1.!~,, )', .:;:: to('•:• c~str· •Jniver<)c, la iPtención del e~1:1c10 de 
verdaderamente 1omnnt,1r el :tn~;n·rollu eqrnlibrndu, P:o;.fe ;11 crncimiemo de las fuerLos económicas cte1 r•tis, 
como el proyP.cto de la'• •·1r.; (.n.tiad1~:i mecJins'', r.ar¿¡ 111cP11!i1ar ~I d·.:sfliTollo ar r.trns 1onas er.onón1ic.as y ·:Je 
Oe1cnqa la OloarJ;: <te ·"'.".211'r¡1t''"•h :1~ <~rnpobrect1lOS y <:Ílíl'IT·~ 1 1 .~ Otf:l~ r>rtidtHIPS hi'.: r'I C1Jn1ndas ciudades, f1CIU 5j 

so tlr,¡a tic iarJo el t'í'JC(·'.'ln planitic:adur. las pn~rhl<'", !>1 •lt:c1<i;1t•s al µrohlunia d1.-: \11<1ant1smo urbano, '.ion c:rtla 
'Ji.!l rnúo.; a1f1r;1it•r:. •ff.• p ..1!11:1 P• "lf.!1 t.íl p ·c.Gt1c,·1 
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Por último, a pesar de que en la actualidad el procedimiento de la conce1tación es el que se difunde en 
todos los ámbitos inmersos en la ZMCM y su inevitable expansión, los problemas no se terminan 

"Hoy en día, los planes de desarrollo, detcrn,inan la necesidad de otorgar a la ejecución de la 
ordenación, los instrumentos operativos que le sean idóneos y que le permitan a la administración -pública 
regularlos conforme al interés mayoritario, a manera de romper el circulo vicioso de invasión-regulación que 
caraderizó a las acciones correctivas en el pasado y cuyo msultado sóio estimuló este tipo de crecimiento" 
(CRESEM 1994, p.1). 

El gobierno del Estado de México, desde 1933, interviene en el proceso de urbanización mediante la 
Comisión de Regulación del Suelo en el Estado de México (CRESEM), que es un organismo público 
descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurid¡ca y recursos financieros propios, cuya finalidad 
primera es intervenir en la ordenación y re¡¡ulación de los asentamientos humanos y de la tenen¡:ia do la tierra. 

Esta r.omisión, se dice, surge por la situa~ión mal r;lane'ada de las zonas urbanas del ·Estado de 
México, básicamente en los municipios cunurbados a la Ciudad 'de México, la cual crece sin ningún 
control.Teniendo como antecedentes, de que la consulta popular se manifiesta en el conflicto de planear los 
asentamientos humanos (sin servicios píiblicos) y las necesldfldes de las e;lases sociales de acceso al suelo y a 
la vivienda. 

"La Comisión para la Regulación del Suelo en el Estado de México, ha diseñado una estrategia de 
trabajo para 1994, a través de tres programas generales que son: 

1.- Ordenación de los asentam:enlos humanos. 

2.- Regulación de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra. 

3.- Reestructuración administrativa y funcional. 

El progmma contempla además de los tres progromas, 20 programas específicos que le permitirán al 
organismo el logro de sus objetivos" (CRESEM 1994, p.2). 

En estos programas, desde el principio se rreve la creación de Comités Municipales de P1FJvenció11 '/ 
Control del Crecimiento Urbano, para detectar tanto el surgimiento de nuevos asentamientos cnmo ':i: '·'" 1 :s 
que en caso contrario se tomarán. Sin emburgo, a pesar cJe que la CRESEM se instaura en 19fi3, "ac. .,, .. 
no se cuenta con un banco de datos; por lo que esta información es vital para desarrollar estratl 1s de 
planoación adecuadas y efectivas que permitan lograr objelivos más amr'.os" (CRESEM 1994, p.7). 

En este intento de planeación de los c:.,;pacios urbaniza·· y que se tengan que urbanizar, ~m·, el 
problema de los asentamientos irregulares, tan difundidos r :. 1,1s a reas conurbad< '· "Los asentar1,e1.<o:.; 
irregulares son un fenómeno conlínuo en la entidad. En 1'" · se calculó quu el 38% del área urbana se d'-' al 
margen de la planeación, provocando con ello la ocup:1r·: .: dHsonlenada del suelo" (CRESEM 1994,p.14). L¡¡5 
propuestas de vivienda claramente dan la pauta par11 .1cmiPr lél demnnda de ca!>as, cre:in fuentes de-empleo y 
sobre todo las posibilidades de control do la urbaniz; .lfm snn más amolias. 

Con los comités mumcipalcs. enmarcadm: ,i.,ntro de I~ CRESEM. se pr•!te11de dar una conLPpc1611 
diferente a las rnec!idas de planeac1ón tanto urbana ~onw : ural. por las op%1c1onPs il 'ª invasión de p1 t;d10!; 
agricolas o en Lollas poco fndibles ne urbanización, por ;itro lado, esto:; comité; estli1' 1nspaldados por ·1arias 
1nstituciorms con l'I fin de aseq111:.r mayores re:,ultados l'll su act•vidml 

Entre f¡¡s inst1ll1c1onPs que prntic1pnn eo:U11l .• ~1 l-'.yunt;11tllP.Pln. 1:1 CRE SEM. Dirección General de 
Dr>sarrollo U1b~n". Sr1crntaria ,1,. Ecoluuia, Procurndu11a Gcnoral de J..1•;tir.1-1. D1rccclón General de 
Gohemacit'ln. 01rncdón Ge•"''ª' 1Jpl Rrq1stro Pi'1blir.o d11 la P1opir.d11d, l11:;t1tutn d•' l11tn.mación e Investigación 
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·°"""""~· E<OOlotl" y C•~""' d•I E>Údo do l,,.oo. º'""""" G"'oral do Prolo~i6" CMI. so""'º'" d• 
Reforma Agra;ia, Secretari<i du D>:sorrollo Soci 1, Comisión parn la Hegulación ele la Tenencia de In Tierra 
(CORETT). 

G.6 La ZMCM dentro de una oconomla mullina ionol 

La ZMCM i:;nil>a a los noventñs como l'.l r gién más i.1dustrializada y pcblacionalmente más grande del 
país, rasgos que a su vez son causantes dfl !a pr ;bl"•m:itica r.:omploja de los procm:os de urbanización que se 
extienden a les enliuades co;otiouas de In 1mmr.ha urbana. 

Pero •11 prol.Jlem::i motropolilano ne se 11.iildesarrollado aisladamente, éste tiene como antecedente las 
políticas eccnómicas e Industriales qmi r.e han 

1

irnplemenlado desde los cuarentas. Por lo tanto, cualquier 
estrategia p::ilitic¡¡..económica que se instrumenta en el campo, evidentE:mente tendrá reper,cusionas en el 
sector agropecuario y :;ctre todo m1 la ciudad. cf:' mo se lrn observado, con el apoyo sectorial hacia contadas 
regiones agropecuarias ~el ¡mír,, os\o resulta que rninntrns a!gunas'áreas productores se modernizan y elevan 
sus rendlrnier.tos tal cor.1::i io lla hP.cho el nore te c.!e Sonora y Sinaloa, o:ras se empobrecen provocando 
migraciones hacia la:; ml:Ji.:s; esto s:n ¡Jucin, es mm da lar. célusas más importantes para que la ZMCM sea la 
región con mas poiJl'lci6n c~el ml!ndo. i 

Hoy, en la ZMCM su arl\ricrten nuevas te~dcncia 
influencia. Los nur, vos efectos se conocerán con le~ acur 
los consecuente:> flagelos de crecimiento anfirq~:co, de. 
desempleo, pobreza exirerna. inseguridad, cont~rftinació1 
consigo la urbanización clcl espacio rural; esto es,I más p1 
q1Je ofrece, al grado que, act1:alrner,te "más d1 2/3 de 
habitantes y más de 1/3 en áreos metropolitanas, 1mayore 
p.43). . 

i 

o cursos, tanto en crecimieuto como en su zona de 
lo:; de libre ccmerc.io con ;\mérica del norte (TLC) y 
1dus!rialización, abandono de las tierras de cultivo, 
1mbiental y el autoritaricmo oubemamental, que trae 
!ación tiende a vivir en ciudades por tos "beneficios" 
!a población vive en ciudades con más de 15000 
de 1'000,000 de habitantes" (L<l.J.Qfllilda 1/05/1991, 

Por es•J, cuar.do se elabQr:ill y aplican laf ¡mlitica· de Lázaro Cf\rdenas (sustitución de import.1cionet..1 
en los cuar':lntas y do Echeverría (dr:sarroll,f, estabillz:idor) en los setentas, que dieron nuae ti • -i 
industrialización del pais, la única rcg!ón que lo hifO a gran nivel, fuo la ZMCM y se favoreció porque el camro 
nunca so capitalizó cerno eran les propuestas d~ r: -ns regímenes, y sólo se le relegó al pnpel de servir COIT''' 

fuente do provisión de fuorzn e!.) trabajo, capit<jl 1 productos baratos, para dinamizar el proces•> ir1dustr: 11 
de México. • 

1 

Con la polilica neo1ib·m11 rna:iej!lda pori Salinas. el campo tiene la oportunidad de cap1t;·li<"'ffSI' 
modernizarse en regiones donctn la inversión es ~equm, aqui el trasfondo es da1 la !Jase política '1ue St.s:.- •l 

los nuevos modelos de indus:rialLrnción. como son 1a ~;¡li<Ju de l<Js mdustrias más contam1nanles do la ZM< .1, 
la construcción de complejo::; !ild1.:;inaies En ciudrues :on venllljus i,conó·nicas. evitar !lujos mig1atori.i~ h. 'ª 
les ciudades muy poLlucias ~ .~wno1ar el s-;ntido dt: e~ios íluJOS para otras zonas económicas, etc. 

1 

Se estima mediante los re•. :ientes cam~ios ii;ic1011a1e~ (N11eva Ley Agr;;ric. y política ner,liberul, e 
internacionales (TU~) de po!11;ca '•lim.e~1l?ria, s. p1 .. 1Jiciar~ uria rnigrnción de 15 nlillones de. campe~;ir,.;s 
empobrcc1dr,s hnr,1a J¡,~; ·~1ud.1r1w:; de MP.>e1co y ·sta1 ,s · Jnidos: entonc1!S el problema metropolitano sin u .a 
planeac;i~n urhn11a y 1Ur<1I <1ile(.11;,1..a inhibe In olu i·Jll de los p1oble1nas de viv1enrJa, empleo. se1vicin~. 
a11tosulirir·.1r:1<i ;1!•1:1N1t.ui:• e: .. q •e en much:is c uda• .,~5 ya ll•!gan u niveles preocup:.ntcs. 

Todo 11, anleril'r :.e n1oir1 eta :rremert,r;b eme w P.11 ,,1 '!5Píl.:iO 111ctrorolila110 es decir. las polillcts 
nuberndnwnlah~!i St~ ph111n1a.1 1)11 1.J r.unftguraciún ue 1 ~ ti,...,c·~ de la oc.:ur;tción l.tel espar.io. 

En in<:1~c,:, :-u 11 tHi•>1•!.s f,._. ria i111ahLadn es e .a~;fJCt:h..' l;1s f1"'rmas que auopt~1 y :;11 influencia en tollo tJI 
entorno, pcr0 dP1~étrnrmt: suri w-,t,~. form;¡•; t:je n :upf.r..111n dn esp.tcios l.on w.o•.; 1~1';l¡qt1Js las que destacan, no 
-;nin nn1 !ill~ pa1t1c!Jlrir1llnr!• .. ~ •1i110 nnr l'.l r:llisnwl e su fi.un:ir"lo y ,-.c;1os sn11 lo~• asp ?Cto-; t1abitacionnler, 
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Dentro de la anterior Ley Federal de Refomm Agraria se estipulaban lar. disposiciones en materia de 
asentamientos humanos al interior de los ejidos, a pesar de que al final, en el ejido se rtmlizaron infinidad de 
irregulaiidades con ventas clandestinas, invasiones injustificadas. expropiaciones fuera de la ley, etc; 
posteriormente se urb:mizaban para dsr respuesta a ins necesidades de vivienda de los grupos marginados. 

Para lo!l noventas ccn la actual contrareforma salinisla, se evade aún más la responsabilidad 
gubemam,;mtnl de dsr respuesta a las demandas de tilma y vivienda urbana y se inclinan más porque la 
urbanización popular se desarrolla con fraccionamientos irre;iulares y uutocons1rucció•1 en terrenos agrícolas. 
La legalidad que se supone con la Nueva Ley Agraria para facilitar la privatización de ejidos y tierra:J 
comunales y la asocicición con firmas agro-empresariales, da la posibilidsd de que las tierras agrícolas entren 
en el mercc.do inmobiliario capita!ista, porque las poderosas compañías de esta rama, pueden acceder a su 
posesión. Con esto se qued::m marginados los sectores pauperizados do la sociedad, contextp en el que se 
inserta "El programa de las 100 ciudades", estrecharnento sectorial, quo lleno como uno de sus ejes y medios 
éste mecanismo que conduce objetivamente al cierre de vías de 'acc:eso a la tierra" (LlLJrunru;!n 1/0611994, 
p.43). 

Los programas de industrialización roveliln qua la ZMCM, es la región donde se locolizan lo mayoría de 
las empresas manufactureras, pc.rque hacerlas o en5omblor':·.s en otros paises no es tan redituable como lo es 
en México, donde la mano de obra además de ser abundante es barata y el considerable grupo de incentivos 
que oto:-qa el aparato estatal a los inversionistas nacionales y extranjeros es importante. 

Cierto es que México no pu9de tener competencia con Eslados UnicJcs en materia de granos básicos y 
el subseclor aoropecuario, simplemente por la modernidad de los procesos productivos del país del norte; sin 
ernbaryo, en cuanto a manufacturas México por su cercanía con e5te país y la capacidad de la mano de obra 
es atractivo para los industriales estadounidenses y canadi• nses. Lo cual hace pensar que la ZMCM en los 
próximo aiios recibirá considerables inversiones con industr.as, y es aqul donde la diplomacia mexicana tiene 
que limitar que estos recursos 50 aglulinen en esta zona, por lo tanto, la planoación que en estas circunstancias 
se discile, tendrá una irrefutable importm1cia porque se contem¡:.:a1á entonces un desarrollo ;nós equilibrado n1 
todo el país. 

Por último, es necesario recalcar que la mqncha urbana ha crecido sobre las áreas ag1 icolas de !n; 

municipios lirnitrofes por la falta de medidas <10 plune(lción; 2nto las modificacionr:s i.: ail•culo ,, ' 
constitucional, el proceso de invasión-regulación mnnentu el mimero de asentamientos humanos irr:?glliarr:s . ;in 
infraestructura urbana, además que estimula a la venia de terrenos eiidales y comunalzs en !ol':.: e: 
municipios. 

Se supone que dentro de la Nueva Ley P. ·raria y las facultades que se li? dan a la CRESE se 
detendrá la proliferación de asenlamienlo5 humanos "Jera de los Planes ele D•Jsarrollo Municipal. Sin emt.i ;o, 
la ínfima rentabilidad de la agricultura en los munic,,.iios du la zona me:.rooolitanb y la presión urbam• ,;, •,e 
estos territorios para ser ocupados (déficit de vivienda). lo más rirobahi<' es que la umanización se rija b>,¡1 el 
precepto de legalidad de lo~ asentamientos, mediar'.P. el cu.11 el eslrnlo contcole la u;b::miz<ic1ó11 y adee;i13s 
capte innresos con el pago de contribuciones e •npuestos que antt1s so evadían por su carécter ..te 
irregulilíidad. 

Awni!>mo. las • ,wva" mver<;1ones que ~o '"''F•ll en I:.• :'MCM C1efiq1(1v,11nente se plas•nar. o 
m:iterializan en el espacio es dl,cir, demanda de terrr-nos para º''lalllec<.!rse y segw~ri,ente será en lw; iuc.<Js 
m¡n.,olas 1 1c11os ¡:roductivas e 111cll1so en las que s<1~. cn~1·Uws ~on rn;ir, o ml•r:n~ acep1'•t1!cs, pero que y¡1 t •. 11¡ 
si<111 alcanladas por la urte. E.ste rnm1elo económico. no,.: rnas r¡ue la tm>e clr:I d•· ;«'•G 10 megalopolila110 y de 
lo,; ll:imados con cdorr.s u1 bnnos. 

í:n el d1sr.urso m· 10~ per:;onajei; inmersos 1m la r,1,,,r1r.a nac.i¡¡11a1, l'S c·nrmm llacer referencia ,, la 
s1tunc1ón cmitir;1 quu prev;1lcce en la ZMCM. al(lo tamr1l>lo e'"ª toda In publ.ic;irj1; n"~xic:;rna; sin emha1qv, es 
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"en esta realidad donde estriba la prioridad del compromirm que debe11 len0r les ·;Jiligenlos nacionalos, ante la 
inscripción del país en una economía multinacional y el futuro de la población ac¡ui nsor,tada; y con ello las 
secuelas c.:mocida!:i d:>, desempleo, subemplao, contaminación ambie~1tal y 1<1 desapmición de tierras agrícolas 
y de reserva ecológica para la ZMCM. 

Hasta hoy el aparalo estatal ha dado respuesta a los pro:Jlemos inherentes ni doslJcrdamientos urbano, 
pero fuera de cualquier plan de desarrollrl previo, y han sido sólo rnspuests<; ~Sc'1etas, y¡¡ que no cuentan con 
la planeación acorde ul crecimiento metropolitano, sino por el tamaño ingent".l de ta problemática. 

El estado de continuar con este proceso, agudizará aún más los problemas, c:omo ya se ve en la 
ocupación de terrenos por la mancha urbana, que se han dejado por los magros rendir.1ienton que se obtienen, 
entonces ahí se extiende la ciudad y surgen diferentes p;oblemas (tráfico vel1icular, irregularidad de predios, 
etc.) a les que son afines G.1 sector primario. Por lo tanto, es claro que do alentarse la penpanencia de la 
aaricultura en la ZMCM, se ccnsolid11rán barreras naturales que paren la invasión y la urbanización, 
beneficiándose tanto la potiaclón urbana como la rural, y sirvan de'apoyo a las medidas da planeación urbana 
y rural, para definir las áreas hiicia donde es más factible el crecimiento de la ciud¡;rl y las zonas que 
permaneceran como protección ecológica y obviamente las de producción agropecuariD. 

El fenómeno urbano en el Volic de México adq1· :?re en la actualidad dimensiones alarmantes por la 
serie de problemas que trae consigo la urbanización; es r.! ira ta dificultad que enfrenta el oobiemo para atenuar 
el crecimiento de la ZMCM y al mismo tiempo dar solL :ión a las demamlas de los diversos sectores de la 
población (urbana y rural). Aunque a grosso modo lo notable de esta realidad sea el aspscto urbano por su 
tamaño y la inercia de su desarrollo, no es convenier.te soslayar aquí los elemen:os mrales que están 
presentes, porque al fin de cucntns es donde se estf1 manifestando la influencia do la metrópoli y hacia dondP 
está creciP.ndo la ciudad. 

A todo esto, i:e ve incapacitada la autoridad g '.bemamental, pam disellar y aplicar medio .. s de 
pianeación urbana y rural en ledo el terri!orio que abl ca In ZMCM; se comenta habitualmentt: que 'ª 
pianeación en la ZMCM ya no contempla ningún efecto, i11r uso se llega a asegurar que su tare¡¡ está olvidada 
para dar lugar a la llamada "concertación", como el instrumento para manejar y coordinar las demimdas de la 
población, ele los grupos empresariales, industriales, etc; y. el futuro de la zona urhuna del Valle dr Mñv.ico El 
pt1nto toral es el poco compromiso o interés que m• ·estra el gobiemo para actuar directa y deci;;ivame11te sol 11 e 
el problema general. Esta concertación no pued" generar las soluciones congrnentes e ir.teqrales ante· :a 
magnitud ciel problema, porque atiende sólo l<is demandas de los grupos con mayo•· pod.~r on ''US 
r•)querimicntos, sean estos empresarios, inmobilianas, vecinos, ole. 

Al respecto, de la transformación de árP-as rurales o campes ··1as en espacios urbanos. 1•311\ la 
atención de evitar la absoluta supresión de las activ1dacles agropecuarias y cor. ello •~i colap~;o urbano. 

El desbordamiento de la mancha urbana implica la conju()ación de E'~>f"i!Cio5 niraler; y urbanos. ¡ ro 
inclinándose hacia la conminación de los rurales; y el r,ambio en el uso <Jn suelo. s11poniendo que dPbicJo ;i la 
impos1b1lidad do frcnur tajantemente la urbanización, se sentencia In desF1paric1ón de los espacios rurales. 'i .15i 
los beneficios que brinda a la urbe y al sistema en su conjunto, como es CJispomer de bam:ras abastr.ctidorac: de 
productos para la ciudad. y;• que de lo contrario '·•é distancian estas y se nec.t-sitará de mayor nú1nero ·te 
carreteras para transportar los al11nentos y materia-, primas; adrrnil5 quE se crP."1 1ma población desocup; '~ª 
·µ,íJv~rne111e de la agricullU'fl y ¡;or otro lado, no Sf! ct1enta r.un t>I provecl1o, ecolt'y·c0 fJtW una cubierta ver·· ''ll 
(naturnl o cultivos) pn>uorcio11a Por lo antenor. lo ;ir.Prt«llíJ es r¡uo el uotierno retome las eslratru'"" y 
programas es!;itnles dr 11trc1 du la pl;meación en lo5 . '!>~ar1us urbar;os y sobre tocio en los rumies. porr¡uo , .;ta 
PS ·a H111:1a 11~~1~ u1bne.a c:~i1rr:1 1 r11pe<1ir que l:t ZMCM se vuelva t<.1té1!·T:F-nle monbe111atlt 
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CAPITULO VI 

PROPUESTAS DE PLANEACION Y CONCLUSl()NES 

Los problemas inllerente a la ZMCM, habitualmente se han relacionado con el aspecto urbano mas que 
con el rural o agrícola. Esta fonna en que se concibe la problemática en la ZMCM se sustenta en la mayor 
envergadura de los elementos urbanos como la escasez de vivienda, la ineficiencia de seivlcios (vías y 
medíos) de transporte público, privado y conceslonado, la contaminación ambiental, Jos asentamientos 
irregulares, el desempleo, la descentralización pública, etc; pero indudablemente desdo esta perspectiva se 
pasa por alto el elemento rural inscrito en los municipios conurbados que es al final el espacio hacia donde se 
desbordan y trasladan los problemas del urbanismo desenfrenado. , 

Partiendo de esta dicotomia entre rural y urbano, en los municipios limltrofes es necesario replantear la 
forma en que hasta hoy se ha abordlldo el problema metropolitano.•, 

Es Innegable que la primacía que se le dio a la Ciudad de México décadas pasadas siivió ar despegue 
del proceso de industrialización del pals; sin embargo, este proceso devino en la mayor concentración 
poblaclonal, (no sólo de la república sino del mundo). Est'l concentración trae consigo Ja pérdida del control 
sobre el crecimiento y la definitiva ocupación de nuevos espacios, por lo regular dedicados a ia agricultura. 

La cuestión es compleja, pero ciertamente es el aparato gubernamental el que debe crear las 
condiciones o bases para evitar el colapso urbano, es decir, el agravamiento de los problemas; y como ya se 
mencionó, son las bases o planteamientos que se tomen en materia de planeación rural y urbana las més 
acertadas para impedir que el monstruo urbano se vuelva simplemente Ingobernable. 

A este respecto, el sector agrícola que colinda ce.' la mancha urbana no debe soslayarse de esta 
realidad, error en el que repetidas ocasiones cae el disci.:so político, porque son estos espacios los ma::; 
vulnerables para donde pretende avanzar la urbanización; por tal razón, es impos!orgabls dm 1a importancia 
que requiere este sector, para detener su desaparición y con ello, los conocidos beneficio5 (1Jlimentos, materias 
primas, cubierta vegetal) que trae consigo, y los cuales son indispensables pura atenuar los efectos de ':n 
crecimiento metropolitano sin control. 

Por lo tanto, es imperioso que se desarraigue la visión unilateral do obs~.rvar el q,-, 
metropolitano como netamente urbano; es tiempo de analizar esta situación, p3ro dar.do el h:g, ", 
corresponde al rubro agropecuario. 

Efectivamente esto implica la obligación ele! aparato gubernamental de moldear las base:; '-' la 
planeación urbana y rural hacia los municipios de la ZMCM, y sopesar ambos ámbitos con el propósito p ·in .r·• o 
de incidir en el mejoramiento de los niveles de vida de toda la poblar1611 . . w sut"' los efecto5 de llab1!m 1<1 
región conurbada más grande del mundo; se reafirma la importancia~; _'.n:1.!_nnar l;i planPación rural y uio:ma. 
porque teniendo como apoyo esta concepción los resultados poorán .. 1 .. cr- ,, , r.,c.¡oir;acJos y asegurab!e~. 

Partiendo de la necesidae1 de definir las medidns Lle planeación tanto rural como urbana c11 íos 
municipios conurbados. este capitulo último tiene la fin<•li<Jaá da formular propuP~tas e11 C'''le contexto, es dbcir, 
reconociendo la situación transicional (rural a urbano¡ qut! se rmmifiesta en t'I 111unir pio de San Sal·13·Jor 
Ateneo. elaborar algunas propuestas que se puedan utiliLéir de acuerdo a 1,idas ostw; circunstancias y riirig11 iós 

hacia la permanencia c1cl si,ctor agrícola, la utilización óptima dl· los recursoo. dPI inunic.p10 y sobro todo incidir 
en el cont 1 ol Je! problcrna urb:mo 

G.1 Mejoramiento do krre11os ayricolas 
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Consecuencia del ingente crecimiento de los áreas urbanas de la Ciudad de México, l.is demandas de 
qspacio son incrementadiis, y estas se satlsfai:::cn con las tierras de cultivo y pasloreo. Conforme la mancha 
urbana se va acercando a dichas tierras limltmfes, su influencia es cada vez mayor lamentablemente, 
daflando los suelos sobre los quo se rlesarrollan los cultivos: ejemplo de esto, es la contaminación de suelos, 
agua y airo que captan los sembradíos. A la larga esta polución es:a tan concentrada en ol suelo que los 
rendimientos empiezan a disminuir. 

En Son Salvador Meneo. según los propios productores, la producción !lgricol¡¡ tlaco veinte años 
alcanzaba r:iveles aceptables en los p1incipales pobledos del municipio (Zapotlán, Nexquipáyac, Acuexcomac y 
San Salvador Ateneo) -además que era nulo el uso de agroquimicos, fertilizantes, insecticidas, etc,- . Hoy en 
dla, esta situación ha cambiado, los rendimientos agrícolas de otras décadas lian descendido ¡¡ tal nivel que la 
producción de !Jranos básicos (maíz) y hortalizas apenas, llegan a cubrir el autoconsumo y si ante sallan 
excedente!; del municipio, actuolmente contodos productores son quienes los alcanzan. , 

Entre los productores el problem;:i más tipico es el dctrilr.e11to de los predios agrícolas, debido al 
agotamiento de las tierras, la salin1dml, la falta de labores de conseivación de suelos, etc., que han repercutido 
en su abandono. 

En el municipio existen aproi:irmidiimente 2,550 hectáreas que no se cultivan, además de las 
hecláreas qua constantemente se están dejando de tratnjar: ante esta situación do dete1ioro de terrenos en 
todo el municipio 'J de insuficiencia de la producción lntema de granos para la población de Ateneo, el 
municipio deba empezar a canalizar recur.;os para El mejoramiento de terrenos. 

Para elb, el gobier.io dentro del Plan de Cesarrollo Municipal 1994-1996, examina los principales 
daños en los tierras de cultivo; en base a este análisis, contempla una serie de programas específicos para 
atacar el agobiante problema de las tierras y hacer1as más ;.iroductivas. 

Er1 Ateneo, las tierras tle cultivo en muchos casos son resultado ele la clesecaLión del ex-lago de 
Texcoco, ~i consideramos el uso de agroqulmicos que se diseminan en ellos,, ¡;e compn'nde por qué el 
abandono de lo agricultura; por lo t¡mto, si el municipio desea alentar al sector, tier.e que empezar por el pi'M 
principal y este es la corrección de la contaminación y deficiencias del suelo. 

La preparación da dichos proyectos, parte de concepciones bien intenciom:!das: empero el mi! mo 
proceso de transición o d0mlnación de los elemrntos urbanos sobro los rurales en que se mscrilieen. pu' 11t· 
limilnr la intervención del municipio para darte ejecución a sus planteamie•itos; por lo tanlu. es importiin'e 
el municipio esté comprometido para realizar hasta dor:de sea posible su capacidad y lo~ rocu1sus lo 
permitan. 

Cuando se desea cnntribvir en la resOIUCl•.:i ele lo:.. problema~. vn bSte caso el mo:ijoramiento de 'Js 
terrenos, la forme¡ más .:llngruente es iniciar de e,',fudios detallados del suelo y agua para que con ello, la 
formulación rle pro~ccios $P. reaiicl: sobre conocimié·ntos rormenoriziidos y verdaderus. 

Para esta tarea, el muni;;1p10 tiene que localizar ~ tratar de firmar acuerdus para recibir ayuda técnica 
de institucio11e<; ']utnrr.a:m:n:ale<; lsccrntarias, csc1101as ae nivel superior) o privi:das µara llevar a cabo los 
estudios edafclógico~ y anronómicos p11rtint'ntes: lo misn•n se debr. presuponer para el dlseíio de prog;amas 
d1• 1ne¡1>1 ~•miento cte fErru1v·s y el fllmento de las activ1dr.dr> ,1grop~co1~ria~. 

En •)~tao; •·tnpa!;. 'l" • ~·)nt.al 1a pa111c1pación t1n ,.,._ ac¡rir.ultores, pa•a que apQrt1m sus puntos de vislu y 
cx-¡)t'f!Cnc1a nrtQ1ur.o?. r:c111 1' f1fél1 t1ct-1 consuetudin; ... ¡¡:¡ f!<? la dq11c111tura. Ad1~rJ1as con su colaboración, el 
rlr·:;;1rrolto de p1,1granwi; y prrivectns <li:>cñarJns tendr<in n ynr ac:~p1a<:i611 v sin luq.ir a dudas serán llevados a 
léilll;Jl'.J 

183 



Los mec:~nismos parn rnajorar lo:; \err.~nos tiene que estar vinculados con labores que no so inclinen 
por el uso intensivo de agrnquirnicos agrícola~., <!Si como maquinaria costosa, ya que ni el municipio dispone _de 
los suficientes rec.ursos paru destinarlos ú.iicmne:ite a estas tare<' y la mayoría de agricultores tiene ingresos 
bajos. 

La serie de esludios que sa C!.;li r::i':m. son trascendentales para po:..:"norrnente diseñar y poner en 
prcíctica los programas y proyectos, es decir, seria erróneo definir dichos trabajos sin el antecedente de una 
investigación profunda de los recursos. por,lllll estarían desccntexlualizados los trabajos técnicos, Y su 
adopción y concreción astaria bajo mayare:; rangos o posibilidades de fracaszr. 

Por lo que es más recomendt11Jie :.lifunrlir el wm de labores ele cultivo con e<iracterísticas más 
naturales, como la nplicación de abono.:; nmur.;ilcs, composta, rotación de cultivos (maíz-frijol-calabaza}, 
protección de suelos con cortina;, de ilrboles o magueycs, etc, porque su aplicación es de menor costo, no ooólo 
monetario, sino más viable para la reccnerac;ór. óc. la ci;pa arab:e del suelo y el incremento de su fertilkiad, 
cosa opuesta con el uso irrncional d;) productos sintético adiciónaclos al suelo, que además de se muy 
costosos, son perjudicialer. por ia:; C.'!rncte:rísticas intrinsec.a·. del suelo.· 

La acción de! municipio deb1~ abarcar auem:is ' 
enwentran abandor.ada:-; debido a su mala czli:.lacl, que 1 

e:;to, estas tierras tienen ~···o continuar olvidada~;. y 
posibilidades de hacerla:; a;itc" para algún tipo de cultivo 
ya sea que se incorpore algún iipo de forraje u C')m. Y 
cultivo de la Arthemia Salir.<t (nlimen\o de ncu.;rio) El 
terrenos salinos que al no cullivorso, serón los mts p: onr 

) la explotación de las tierras de cult' 'º que se 
permiten establecer ningún tipo de cul1. :o; no por 

que lo!; estudios preliminares determinarán tas 
:1 cual no necesariamente sea de consumo humano, 
ia proyectado aprovechar los suelos salinos con el 
unto neurálgico es emprender la utilización de los 
;os a ser urbanizados. 

Por ello, en este apartado se subraya la rnp tancia de analizar o inventariar las cualidades v 
cmactcrísticas del recurso :;uclo, que dec!arnn t:i, ntt.1 ente cuáles deben de ser los métodos (técnicos. 
mecánicos, natura:e:;, tJtG.) ;:mm hacer renl1;nie 1,,. c!Ctiv ·ad agricola, ya que sólo a través de los e~tudios 
iniciales se modelarán los prnnrmna:; y proye,~t•J!;; ,. ' ·~ce• cuándo y Gómo se llevarán a cabo, y si éstos 5er<\11 
particularmente de perfil m1tural o rnec:!inico y 2-n r .•? g1«: .> podrán sor mezclados para corisegufr los me¡orc·; 
resullzdos quo impidan la acsilparición clel sectc" r r.11iri· m San Salvador Ateneo. 

6.2 Apoyo municipal y privado a la producci<'ll 

El det1Jrioro de terr.Jnos aqricola!:l en las i:: r~diac:C'f1E s de la zr na urban::i es un suc .. so patente p.nJ 'u 
población citadina, pero de mayor trnr.condencia p, , " ir·s gruµos campesir>os que en ella habitan 

Con el detrimento de tcm:·nos ngrícolas, c•,.,i;irnente que h1mb1é:n los niveles de producc16n también 
deprimirán hasta llegar n c<trl'n 1~s e:i quJ sirr:p!,;r:«)r1lc es m¿s r•31Jituat1.~ vender la timTa (tolerables P·l<·l .. , • 
parcela'> comunales y erkl•J,,·,. •jeri!ro de las rr1r,tJificar;io11e::; <il artk1Jlo 27 con:;111ucional) que si::!,;u ,,., 
cuhivando. Los fnctcrns r1u<-. :•an omvocado fJ•;i•:· rea!idad 5on basta •les, pero el más importan!~ es 1.J 
incapacidad del gobiern0 r "'" pl~ • .-.~ar el crecirn.1m!Ll r.c l'l ZMC!V ·f el desarrollo de las activ;d..ic:·,,: 
agropecuarias en forma CL·o··rlimida. 

Se mencionó :ii i1111:r1, e ,,, er.tc r.apit1.lo que 1.-. mayo1 magni:ud del ámbito urbano crece sobre el rurai y 
ta tende1rcia de ai;minar c·I w1;¡¡c· .-o ,;obrC' l\'•l r-spilck, · rl'rill"S es evidente. que lo urban'l en la acl•Jalij•.o. er "" 
más cre1:0 son rnú,., complr¡o~ lu:, orobien1r.~ qn<. '·'' s.i:>Litan. y esto e.; la causa del por qué lo!:. muni:.i1ii:•', 
conurhado5 en ta nsan ciuo;::i ~,tilla l~¡,J 1:0n rr1a~. 

Sin crnhan1..i. ':i el •:. u•::no <J.~·;~n r.:111trol;1, ul 1o1banismo untur:u1co de la ZMCM, será much,11:te .:. 
pl:.1n1.'éH.:1on urbai J / ru11.1' en PSO<; 1l1llHC pie"; y ,,,·~. étcCk1nes prh11e'ra!, m.1urim rt:?lacionadas con apV)'éll 1 1~ 
acti ... i<J,fül:S anropttr.u.:1ri:1 l"Jífltl" (~1.·,tarntlnfr: el t:?~tal:iicr·in1ir11ln t.fu ftit!él!; proúuctoras rentablt!S detiene ·~ 1 
~twndono 'f ~J 13 1arua ~ ... 1 , 1

1 ··\vó11 pdr t·l urlJoinismo 
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En San Sal'lador Ater.co, el principal lastro do las actividades agropecuarias se relaciona con la baja 
rentabilidad de las tierras do labor, i:clernás esto so eslabona con la ciiracterlslica de qua cada día es menos la 
población dedicada a la activid:id agropecu&ria; frcinle a esto, el resultado inminente es que ésta sea poco 
productiva para seguirla manteniendo. 

Con el abandono <.le la agricultura, los campo;;inos son proclives a buscar otras fuentes de ingreso, que 
en este caso lo ofrecen los centros económicos :;uperiores por ser más atractivos para contratarse. 

Ante esto, tanto el gobierno nacicnal como el uobierno municipal deben reflexionar sobre el problema 
de la disminución de ta sgricultur:ot, porque indirectamente connota crear más fuentes de empleo para los 
campesinos que dejen ta agrbiitura, y en la ZMCM 1=1 desemp!eo y el subempleo llegan a niveles allisimos. 

En San Salvador Ateneo, dentro de tos lir.earnientos del Plan de Desarrollo Municipa( 1994-1996, Sl 

admite apoyar decisivamente al sector agropecuario (incluso la acuacultura) con el fin de hacer al municipio 
autosuflciente; más, aunqua so plantean programas ospecificos para modernizar las actividades del sector en 
materia de apoyos a la producción a través de insumc3 no se diseñaron pro0ramas y proyectos. 

El problema de l;:i ngriculiura, además de ta mola cati<.lad de los terrenos de cultivo, es que tos 
productores no reciben apoyo5 a la producción; en este sentido, en et municipio están trabajando tos 
organismos de PROCAMPO y PP.ONASOL para brindar et apoyo a fa producción; et esquema bajo et que se 
actúa es fa soticilud rtel crédil:i por parte del productor, et cual asciende a N$ 400 por hectárea, 
comprometiéndose a devolver esta cantid<:d al cosechar l~s tierras, ambos organismos se concretan en 
distribuir este recurso (sin import::ir hacia qué fo destine et c,ampesino) pero sin otorgar otros insumos, como 
podría ser la asistencia técniG3 o inforrnación sobre et cultivo. Debido a esto el campesino que sin otros 
incentivos ni estar forzado a restituir el crédito, no to invierte en la hectárea, y to ocupa en otra actividad. 

Es impostergable el incentivar l::i produc:;ión agropecuaria, principalmente para la autosuficiencia del 
municipio, por to cual el municipio deberá invertir no sólo en et mejoramiento de terrenos de tos predics 
agrfcotas, sino también gcsti:inar ta difusión de in~umos, realizar estudios minuciosos de suelos, agua, sobre 
tos cultivos adecuados al tipo de suelo, así como la rotación de cultivos, etc. 

So ha aceptado gonemtmunto que rer.d.inienlos agrícolas es sinónimo de mecanización y t •. >o 
permanente de agroquimicos; pero también o:; ciJrto que su instauración entraña grandes inversiones 1-, 
capital, de contar con lo:; recursos <.•.ielo y agua en ai::und3ncia. Pero en et municipio de Alencu no e~ 
condición la inversión a niveles altos, ya que tas inversiones que se tienen que asignar se tienen aue guia1 
función de estudios para conocer los recurscs ccri los (]Ue se cuenta y emonces adecuar tos apoyo<: l<J 
producción a esos estudio3, to cual implicaria co11siclcrar tabore5 de culi1vo. de corte tradicional, con 'os 
abonos naturales (estiércol animal, t'SQuilmos, desechos JT(]IÍ1acos, etc.) la rotaciór. de cultivos (maiz-. ;t
catabau;), labranza cero. 1,tc. 

En San Sotv1dor Atence;, la r.iayoría de procJuct" c:s son propietarios de pocas extensiones de tie1ra 
(una o des hectáreas). r,or to cual pensar en la mec~,,11.<i>:J'.ln indivh1u!ll no seria viable; to rnismo ocurnria con 
los insumos o la cnpaci.;,f.ión técnica. Ante esto, es •:I mumdpio et que inetridibtemente debe proporcionar to> 
incentivos parn fomentilr :a iWJ.J11.:c1ón a:.¡ropocuaria 

Sllrpe aqui la ne· .. •·:>1<1:11.J de lo<; 11r .¡tuctorc", í!•l ,,rganiZ<•rsc, pnra t;1 producción y asi et gobieino 
municipal otoru" loe; <.pl ·¡. .~j e!;~ncTi' t;, 

Pm qt•o 1.1<10 t>! .ipr,yo n !" pro:!u:,~.or tnmr:•t'll puede impulsarse con tu padir;1pación privada qtm se 
f;,:;1l1t;i 1:011 lf,S f'10CflliC'fJCiom:!. al ri11in1h1 ;:/ C•Jl1StlllH.:tHl':tl. t'I Cll<ll tJ~i)ditél 3 i~JS PJllliilélflOS y Cornuneros pata 
::J~nc1:i1-sc n ttrupr.·~; pm1:'aor, ¡in:íl trnl~\1j.1 .. la~ 1ierr;1·.., fn t.I rn11nicipio c.:;!o va St> ob•,crva con la presencict de 
camp.,~.1nos ,1c otr:is llh1'111.1¡H(IS (l:.ti•mali111ac;.¡11) tr,iba¡m1cln <;011 lor. a11r'cu1t.1ws <le Ateneo; sin embargo, es et 
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• munici\liO el que debe crear la3 basos o facilidades que atraigan capital privado, no sólo rle oru¡ms campesinos 
sino do cualquier per-.;ona. 

La producción de maíz y frijol tienen eran relevancia por s3r demm1dados tanto pr,r la población rural 
como urbana, estos productos en /\lenco ocupan la mayor cantidad do superficie sembrada. poro también en 
los programas del municipio deban de extenderse a la producción de hor1alizas y de los derivados de origen 
animal. ya Que son parte importante en las dielas de las familias urbanas, además de cotizc:rse a mayor precio. 

La promoción ddl sector agrop:icuario por el municipio no clebe concluir con el fomento a la producción, 
sino tnmbié;i ostim:1lar la comercializat:ión para que los campesinos consigan ganancias; sólo asi es posible 
impulsar el desarrollo aoropecuario en el municipio de San Salvador Ateneo. 

6.3 Apoyo municipa! a la comercialización 

En muchas ocasiones el estímulo a la actividad <:gricola s!l ha localizado en las etapas de producción, 
mientrus que las etapas de co5echa y cornorclalización se dejan a libre juego del mercado, siendo estas donde 
¡e¡; agricultoros medios y bajos son más pc1judicactos, por lo tanto es necesario que el apoyo al sector 
agropecuario r;, 3mplié rnés nllá d:o la producción, es decir hasta la venta de los productos. 

Por múltiplP.s :::ui;stiones os prio1itario mrmtoncr lll pemrnnencia del sector agropecuario en los 
municipios de la ZMCM, pero por otro lado la generalizada descapitalización de la ag1icultura en estos 
munic:pios,.propicia qua el cambio en el patrón de uso da suelo sea más rápido, y con ello que las áreas 
ag1ícolas se encuentren más alejadas de los centros urbanos. Como se ha visto en San Salvador Ateneo, el 
prir.cipal obs1ácu!o que enfrentan las actividades agropecuarias se refiere a la producción, donde el gobierno 
municipal dehe sar ol que inicie y fomente el desarrollo del sector primario; y aunque estos asunto son tratados 
dentro de lar. Plan<!:> de Desarrollo Municipal, es esencial que al mismo tiempo se analice la importancia de 
activar la comercialización de la producción que se ol:tenga, aqui también la intervención del gobierno 
municip11I es básica paro .;I sector. 

E~ie municipio ostó relativamente cerca de la zona urbana de Eca!epec, Texcoco y ll Oistr:to Fede1 ui, 
por In carretera Texc1Jco-Lechería que intercomunica a estos municipios, estas proxirnid:irles so. 1 direct<> o 
indirect:ounente las (',;;usas do la debacle de las ac••vidades primarim;; empero esta misma ccritini•;dad puP.iJe 
ser utilizada en beneficio de los agricultores de Ate .co. 

La zona conurtada es la nmyor concentrm:ión urbam1 del pEliS, y ul no producir Ftliro''lr:tos 11i mfl11 · 1r, 
pnmas en sus tierras, por lo tanto esta población requi<cire de graneles cantidades de pr..iducws ¡;rim<' 
además estas demandas ccnstante:., y -por el crccir.iionto de la población- c.ada ella rn 1yorc3. Es. d ;ih;; 
establece ventajar. comparativos para las zo11as productoras mi\s C:E"·canas, oorqur• los o.1stoo 
transportación y almacem1m1enlo o;on menores, no P.S lo mismo enviar .yer:os oásico~. <.'ose:~ Mictir;:n:'i•". ¡· 
mandarlos desde el pronio Es•ado de México. 

Ap1oveclmndo la carrcitera Texcocc-Lech<'íia. el mun1c:1p10 p11P.de motivar la :. ct1vid.1d agropPcu.::ia, 
primero trabn1ando para ~levur los 1«n1dirnientos de .os productures y de!iputi:; act1va11do :;u comcrciahz,1c:•6· • 

El rr.1111iC1fliO por la IJ'""·Ollal1dad jurídica y su poder parn neqo.;iar a rnvel de gobierno. s1 desea , .. , 
y re!l1!u:ir la 1 •mta rlt> 1,.or!uc:t0s (dC)ricola•; y dP. ori!H'Jl anim<il) o!Hou ini-::.11 a la par la tiitsqueda de ca• 
cornr.rc1al17.nc.tiri. "" c.vcir :1:i:1E11do aseyurndo el 1'1cri.me11to dr. la p1oducc1on. el 'l•unicipio conlt· 
a1m,1i:?rms. r:r:ntralPs el" ailaslo (Ec-itr.pr.c) o con l<,s 0Eg<1111smos nub·,111.1m,,n1alt•s, í'"r:1 ,~uns:ilidar l .c1u:; 
h:1.;1 1 ·1ond~ ¡,¡·> c::1nr; 1·· lir: 1y; 1J1l!¡an ilGGt!'!iO pdrA v, .. 11cter L'n lat; mP.jnre:') cood1c:io11eis .~JJ c0sectt~s. E' ~tus 

(.:-!nt;ic:to~. e! rnunicipic dc.J)pf;l l!Stahh!Cerc11 acuerde~ con los 1.nrnprad01P.S, precios lflvnrables a las cliso, :1s. 

En 1••.ti> ;i5pr.1 :•l.'" 1.1.1'a "~ c:e todn ol 11oh1e1110 r;latdl, para m;111<'1m prc1.1os <11lernnr:i;iles, poi trr•• de 
p!r~<1uclor o pn1 rcnc111111er110 1p1P :-;P ot>tcnuan por her.tan·a 
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La ZMCM se caracteriza por el desarrollo urbano o industri<1I (mnr.uraciurns) c¡ue ha seguido desde 
décadas pasadas; esto proceso s:i enmarca en la eslrategio <l<~I gobierno mexicano de optar por la 
Industrialización y los servicios, y en zonas localizadas la producción ogropecu<lria (noroeste y sureste), 
mientras que las periféricas de la ZMCM se deprimen sin aprvvechar su cercanía. 

En San Salvador Ateneo, como en los municipios conurbaC:os, tiene que replantearse esta perspectiva, 
con la participación de las instituciones gubernamentales que serán indispensables para aprovisionar de 
productos a la mayor concentración urbana del país, y un camino seg1Jro es el r¡ue sustente en el apoyo a la 
producción haciendo redituable la comercialización ele la agriculturn, para contener el nbandono de las tHras 
de cultivo. 

El actual gobierno municipal ha definido algunos proyectos para recc\ivar la agricultura, ,la ganaderla y 
la acuacultura; pero los aspectos de comercla!ización no se han aprel]iado, yu que el problema del sector 
primario en Ateneo no se constriñe a ta baje productividad de las ac,11vid' Jcs, sino también a la falta de vlas de 
comercialización que han restringido posibles inversiones en dich;:is act, 1idades. 

Por otro lado, el gobierno municipal como coorúinador do les mecar.ismos que refuerzan al sector 
agropecuario debe comprometerse a motivar la produccVir y J comercialización de éste, explotando la 
comunicación ágil que se tiene con los centros econó;-:.1 ,.. :;upariores: y en todo e.aso, se precisa la 
organización de los productores y de las unidades campe~·n . .is Jra ac.twir conjuntamente con el personol del 
mt·ni:;ipio. 

La organización es el método más apropi&do que 10~ ~ampasinos de San Snlvador Ateneo pueden 
utilizar para capitalizar sus tierras, aumentar sus rendim:cnt ; y c;ont¡¡r con cosechas excedentarias para 
abastecer a tos mercados regional y local. 

En el municipio actualmente las aclividados agropecu"iias se dosempelian de manr,·ra individual, son 
contados los agricultores que se asocia1. con 1111a coo¡:e; 1tiva (Cliimalhuacán) para cultivar básicos u 
hortalizas; por lo que respecta a los demás ¡¡gricultores es coi .!m que no se siembre en algún año las tierras y 
et siguiente se trabajen nuevamente; esto es únicamente consecuencia de In falta de incentivos para la5 
actividades agropecuarias, pero también de ql!e n::i C''.iste empeño de los propios campesino!; para organizars,, 
y en forma unificada pugnar por mejorar la situación de todo el sector primmio. 

La organización tiene que exp::mdirse a todor. l~s poblados que ccinfcrman "' 
disponiendo de organizaciones <le campesinos a nivel de cacln localidad es más facti. 
atender las demandas de cada una. 

rn .. nicipio, norqu• 
para el rr 11icipi 

En Ateneo en algunas poblaciones -Fra!lcic .o 1 M;..dero, por ejemplo- se pre.;enta el sistema de faena, 
que es el trabajo comunitario en actividades de me,ora pa1:i la comunidad. corno arreglar caminos, acaneo oe 
material para construir las escuelas, iglesia, obtener el suministro de agua potable. etc. En este sistema cultur.il 
el r;rnnicipio puede apuntalar la organización de tos grupos campesinos, rcinstalrindola en los pueblo , en 
que ha desaparecido y estimulándola donde aún se conse.v.J. 

6.4 Reforestación y mantenimiento adecuado del parque El "Contado1" 

.iste sitio de recre:.ic1ón, que fuera tan afamado anies y duspul'.·s lle ia conqrn~1a espai\ola, ha perdido 
t1 / en dia mucho de su intorés y visiblemente sn encuentra de! cuid;1do. S•11 oml:J>11go la conservación de1 
pmque "El Contador'' es preponderante, por los beneficios que pu1•lle líiter no ,,010 p<1ro1 el gobierno municipal 
sino para toda la ZMCM. 

!.:.s común escuchar CJll" In<. rnunicipins ele In zona conlllha<1a. por s11 pasado 11istórico, la celebmción 
oo sus liestas, PI ambirnte compesino o tradicional. s115 especialid:1des nastronumir.as, etc. Constituyen 
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espacios de recreación o de distracción para la población cilaclina que los visita, aprovechando la cercanla de 
estos municipios con la Ciudad de Méxi.xi y por lo cual los gaslos son menores; se dice ento11cf1s que algur.os 
municipios se caracterizan por tener un sello turístico (fexcoco, Chiconcuac). 

En San Salvador Ateneo, éste lugar históricv que actualmente no E:me gran afluencia de personas, 
requiere de Inversión para volverlo un sitio atractivo parn la población no sólo de Ateneo, sino también de los 
municipios colindantes; con esta inyección de recursos del municipio es posible explotar el sello turístico o 
atractivo del parque, con el cbjeto de que func:ione como una fuente de ingresos para el erario municipal. 

Por otro lado, rn todo la ZMCM, asl como en &I país entero, quizá uno de los problemas más 
sobresalientes es la disminución de los zonas boscosas o de vegetación arbórea que sirvan de pulmón ante los 
elevados indices de contaminación atmosférica y aunado a este problema está la poca difusión práctica que 
se le5 ha dado a los temas ecológicos. Estos aspectos, probnblemente se presentan y se tratap dentro de las 
aproximadamente 4.8 heciáreas que abarca el parque, mediante la participación decisiva del gobierno 
municipal y de las autoridades de la:; escuelas del municipio. •, 

Por un lado, con la invm-sión que so asigne al parque puede estableceí'.>e un vivero municipal; con la 
finalidad de contar con los árbclito:s (se pueden manejar también frutales) para reforestar no sólo el parque, 
sino también la cab3cera rmmicip<ll y el resto de los pobl·:dos. incluso aprovechar la venta de árboles para la 
gente que acuda al pmquo o ~iac:a otro municipio, desde L:eao con el respaloo del gobierno municipnl. 

La inversión que se dest:nc al parque, es posible con la fusión de aportaciones del gasto municipal y de 
las instituciones gubernamentales ele agricultura y ecologla aún con financiamiento da organizaciones privadas 
o de asociación civil. 

Para atender el vivero munlcipal, el propio presidente tendria que realizar convenios con algunas 
escuélas de educación superior y mediante un sistema de 'Jecas disponer de personal (servicio scci<.JI) parn :1 
dlscilo y mantenimiento. 

Además otro propósito del parque seri<i fomentar la conciencia ecológica de lo5 est11d•d11tes cue 
asisten a las escuelas del municipi.J. cl"!sde primaria hastn preparatoria, a través de reali:~ar visit··' con ··is 
educandos y que. en ellas se incluyan algunas tare% sencillas (llenar bolsitas con el su~;trato, deshierbe de ·is 
plántulas, reforestación, cte.) para extender la edu~acié.n ecológica que se imparta en las aulas esculaffJs 

Por otro lado, con el mejoramiento del parque "El Contador" no sólo se favorece a In p1Jbiadó1: , !I 
municipio, sino también indirectamente a la poblac.ión de la Ciudad de México y do toda la Z.MCM, en esp• di 
la de zona noreste, ya que son pocos los lugares con floresta; por lo tanto el gobierno tiene la otJlignció· Je 
patrocinar estos lugarer; que cada vez 5on menos. 

6.15 Planeación urbana y rural constante 

Al inicio del capitulo se mencionó la importHncia de la planeación del estado hacia las zonas ugríc ... as 
más propicias para ser invadidas por la urbanizaciór. esta planeación concebida como uno de los método:; 1nás 
convenientes para regular el proceso de transform,1ción de rural a urbano y con ello incidir en los proble.m1s 
inherentes a la ZMCM. 

El problema es I¡¡ taltr. tie u11éi planeación lli1ectn s0Lr1.• t:i o.1v<ince urb;rno, r. "ª hnce aLwnos año, la 
planeación de la ZMCM. 110 siymficaba acuerdos o mE;d1dm" crin prcdispos1r:ión ¡:.:11 '' regular ~ contmlm el 
Clesarrollo urbano; se trm.1t,a 1m\s L.11e11 de palintiv.:is del eslatJo para <.l1lurni11ar 1,1 rresión soci:il sobre el 
sistema. Esta condur.ta 113 l11·c'10 .Jesapmnc.er lo~ inlenlos cll' ptaneación paru qu•J hoy funcione la llamada 
"conco11ación" 
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El proceso de desarrollo que hll seguido el municipio de San Salvador Ateneo, es la clismlnución de las 
áreas o<;upad11s por lo agricultura y a su vez la conctintración de la PEA en los sectores secundario y terciario. 
Sin embargo (como en los municipios do lu ZMCM) el elemento urbano se Inclina por predominar sobro el rural, 
ante el problema de la inercia de la urbanización en las áreas metropolitanas; definitivamente ésta supresión es 
consecuencia de las carencias de alternativas de planeación que el estado ha tenido en todo este proceso. 

En el municipio, el crecimiento natural de la población -que cada dia es menos rural- y la llegada de 
familias de la Ciudad de México o del municipio de Ecatepac, implica demanda de vivienda y servicios, ·pero 
como el municipio 110 dispone de los recursos suficientes para atender estas peticiones el resultado es la 
apc.rición de nuevas colonias o asentamientos sin adacuarse a ninguna reglo (nsent!lmiento:; iiregulares) para 
su establecimiento. 

Por otro lado, está el sector agropecuario sin la ayuda de incentivos y apoyes para su fortalecimiento, 
pasa e segundo término y no es tanto la falta de voluntnd del gobierno municipal para solucionar los problemas 
de ésta población, sino que la población uibana está en aumentó' y a este se fijará más la atención de las 
autoridades munidpales. 

Entonces, lo problemófü:a del municipio de San Salvador Ateneo abarca el ámbito rural y urbano, por 
tal efecto es necesario que la intcrv::mciór. del municipio pondere ambos contextos y determine proyectos de 
desarrollo específicos; esto es, no dar más preferencio de lt debida al sector urbano. 

Toda este problemático es la que se traslada ¡¡ los municipios como San Salvador Ateneo; empero, lo 
más recom1:1ndable es que el estado en base a su capacidad de decisión y con el acuerdo de todos los sectores 
inmersos, declaro las medidas da pl:meacíón pera controlar el proceso acelerado de la ZMCM. 

. Pero como la ZMCM continúa avanzimdo, su influencia sobre las áreas más cercanas es mayor por 
esta razón al deliberar el planenrniento futuro de ésta área es indispensable la participación de 105 gobiernos 
fedeial, osla!al y municipal, para prevenir decisiones unila1erates, como comúnmente se realiza; .;s decir, e1 
estado en fonna particular abre los espacios para que crezca la mancha urbana y en el peor de tos casos esto 
crecimiento se lleva a cabo fuera de cualquier control e5latal. 

La planeación que se proyecta dentro del nunicipio debe integrar las propuestas de los niveles dr. 
gobierno superiores (estalal y federal). En est11 cu ;tión se sustenta la obligación que tienen los gut>i0rnc::; 
municipales de detallar la planeación lanlo rural cor.1., urbana. 

Poro otro lado, en cuanto a la primera, c.I municipio apoyado en un análisis co11cil~n1.urh> de !·t·, 

recursos, debe trazar las lineas y estrategias para t:<;timular la producción del sector agropecuario, ourque e,, 
no ser así, el diagnóstico sobre el que trabajaría no estaría apegado a la rna11dad; y ocR~ionaría entonce.; q· ,,. 
los proyectos del municipio, serón irrealizables y a l:irga el desconocimlentri del conj11nt0 ,Je recursus que sm , 
aprovechado racionalmente 

Sólo flSi se puede conso!idnr un sector fuerté· ·¡ trau beneficios para el rnuntc1p10, como autosu1tcie1 
en granos (maiz y frijol) creat ri.entes de empleo, conierc.1aiización con los centro!'. económicos superiores, e' ; 
Asimismo so deben estructurar las intciat¡vas en relarión a la planeación urt>ann. donde se anexe y definan l:i.; 
oreas hacia dondn crecerá, los requisitos que deLlcn c<1rnplir los nuevos asentamientos, la dotación , ., 
srrvicios, la renula11:'.ac;11i11 1·~ !Prmr>Js, etc. Simplelfl("ll!f .1.,;;t¡¡cr11 y declm ar ~wc1a dóride y cuálc~ ~P.r;\n 1. '· 
áreas que Sí' uibanizarán y lilS :11,)<1~ que sequirán si·~nc•o agricolar,; eslo fac1.1ta al nm11icipio '>'llil r~¡¡ular . 1 
vorág111e de lo urbano 5oti11' 1,. ·t•ral. además de apoy:'im1o~e en la plane<1cio11 conlinlla en anit. punlns, \) 
r1et~n~1a el auandn111.J 01· h' i1· .• tt 11da1;os agríco1as v se n;..y.>11 rnntable·~ 

Por ollll li!(lo. c:on e ~111~, pr•~s1dcr1te mumc11ml ~,,, pn1¡.¡1ne un Pin" cJC' oe .. a11011,, Municipal para el tnc11;0 
que 1t:~ 1;orrcsnon<.h~. ~,1n <.·1n!Jdf!J(), alquna!i dP. las tarnn5 q111_· so tenían contcrnrdAJn•;, onr tiempo, recursos o t>I 
rPpenlino s111r¡111liP11lo c1u nlros rrob1mm1s. ocasionarft que ,Jir.tms :ir.c1ones sP º"""'"11 pero u pesar de e~.::1 
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· lnevitable situación, se tiene que hacer una evaluación del plan de desarrollo durante los Iros ai'los que dure el 
gobierno, para conocer los avances de las medidas de planeación urbana y rural que se ltan implementado y 
en caso contrario corregir Jos programas y proyectos en donde no se han logrado los resullaclos esperados. 

En resumen Jo que se propone es la coordinación de los aspectos a considerar dentro de la planeación 
urbana y rural, y lógicamente acatar o Instrumentar las diversas etapas del proceso de planeación desde el 
diagnóstico para analizar el ámbito rural y urt>ano del municipio, disei'lo de las estrategias, aplicar el mayor 
número de estas y al final evaluar su viabilidad. 

Encauzar el desarrollo del municipio de San Salvador Ateneo es sumamente complicado, empero, el 
método más factible para controlar1o es la planeación, además de que contemple el aspecto rural-urbano, 
también se revise constantemente para verificar sus logros y adecuar nuevas alternativas, conforme se 
desarrolla el municipio dentro de un claro proceso de transicíón rural a urbano. , 

Lo más seguro de Jos municipios conurbados en su absorciOn a la mancha urbana; es evidente que los 
problemas de la ZMCM son tan inextricables, que son difíciles de solucionar, pero tan ilógico es detenerse a 
considerar en el paro absoluto de su crecimiento, como el no sentar las bases de la planeación rural y urbana 
en tos terrenos hacia donde se esta extendiendo la urbanización; porque es en estos donde la cor'luencia de 
las instancias de tos gobiernos federal, estatal y municipal, pueden definir las estrategias a seguir para prevenir 
el colapso urbano. 

6.6 Conclusiones 

En México (como en el resto de los paises de América Latina) las ciudades desde tiempos remotos y 
hasta nuestros dias, son el espacio donde se expresan más agudamente tos procesos políticos. económicos, 
culturales, etc. 

Sin embargo, las condiciones y factores que ale 1taron la concentración clemogrnfir.a hace más L'u 
medio siglo y que hicieron crecer a tas ciudades hasta conformar urbes inmensas han cambiado. La formación 
de ciudades fue indispensable para los incipientes procesos de industrialización y modernizacion, empero el 
problema hoy, es el éxodo de campesinos hacia tas grandes metrópolis (que fuera esencié!I) no conll1.va ; '.1 
modernización ni al bienestar de toda la poblacltr1, sino a la aparición de grandes ciud:.dPs imposibles e 
manejar racionalmente. 

En México este proceso está caracterizado por el auge de los sectores secundario y terciario c lu 
economla, mientras que el sector primario recibe menos estímulos. Esta es la estrategia pollticll-eccmóro ca 
que los régimenes nacionales han implementado e• 'sde los cuarentas y hasta nuestros dias; esta estrategi< de 
desarrollo y el curso que ha seguido, ha devenido• n el florecimiento expreso de las Aglmneraciones urb.1n;; '· y 
bajo éste modelo sólo algunas ciudades crecieron(~:iudad de México, Gu¡,d¡¡Jajara, Monterrey). por la fall" de 
t.na planeación adecuada que no per.nitió que IJ industm1iización :-e extenctiePJ a otras entidades d• la 
república.(ver cuadro 2.1 O). 

En las postrimetrias de este siglo, los adel<•nlos ,,n la c1<lnc1a y la tecnoh:;gi;i hilcia todas las ramas ,le 
la actividad humana son los elementos que perrnea11 los prnccsos de desarrollo v c1ecimiento de los paises en 
el mundo. 

El principal efer,to de la modernización r.ir·ntiti.~a y lecm:hir¡ic.1 se rellej'l un la depuración de :os 
procesos productivos, es 1:ecir. aMrcando tos procesos nroduct:110~ en el seclor pr .. 11wo, secundmio y terc1;i1io 
de la economia ele cualqu1t>r p;1is que logre dichos a¡Jflrantos. 

Como cjempln t1o Pst,1, se pueden 111c1h·:1nní11 10!1 ¡¡1;011tc?<~iir1ienlo!; p;,1v1:c:uJos por In FuncJAción 
Rockefeller y In Revo1uci1111 l/P1c1c• en Mr.x1co; 11 pn1t11 dp In 1111rorl11cció11 r11 l:i .1.1ncullura ele par¡uet"s 
tecnológicos modr.rnos. ulllización rle ~r.millm; mr.joradm;, Wrliltzantr.s quimir.w, ;::.i r:ri1110 insecticidas nur!vos, 
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etc; a la vez que elevan rápidamente lm; rendimientos de las tierras cultivadas, también el desplazamiento de 
campesinos es mayor, porque su trab<ijo :ihora es desempe11ado por l;:i maquinaria agrícola que se emplea en 
este modelo de desarrollo. 

En México, actualmente 213 partes de la roblación viven en ciudades con más de .15,000 
habitantes, y más de 1/3 en áreas metropolitana:;, mayore!l a 1·000,000 de habitantes, lo que revela la 
proclividad de la población hacia la urbanización y que evidentemente presiona por más satisfactores, trabajo, 
servicios públicos, luz, transporte, agua potable, educación y diferentes satisfactores sociales como son los 
espacios recreativos y de esparcimiento, salas de cine, teatro, etc; que en áreas rurales tienen otra 
connotación. 

En la Ciudad de México y su zona metropolitana, e~·e proceso que actualmente enfrenta dificultades 
para ser revertido, es sin duda resultado de la mala plan ación gubernamental, ta crisis ~e ta economía 
nacional y ta descomposición del régimen político, factores que han determinado la actual gravedad de .los 
problemas urbanos. \ 

Por otro lado, en la división internacional del trabajo, que hoy adquiere otros matices con la firma del 
TLC, donde México de esta manera esté condenado econ< Tlicamente a servir de zona manufacturera para los 
paises del primer mundo - y sobre todo de Estados Unido~ situación que desde hace varias décadas se inició 
con et acelerado asentamiento Industrial y urbano en el Vi 3 de México. 

El punto toral de estas cuestiones, de trn · 
industrialización y la urbanización como indicadores c'e 
miles de campesinos se deteriora, y n penas pennite oL 
otro lado, cierto grupo de productores aprovechan la ap 
para lucrar dentro del sector p1imario, este es el ca!>o d 
cultivadores do hortalizas, que se orientan a los mercados 

ma se observó que mientras se promueve la 
Jdernidad y desarrollo, el sector agropecuario para 
ner ínfimas cosechas para la sobreviviencia; y por 
tura comercial y los apoyos parciales del gobierno 
los ganaderos del sureste y noreste, así como los 
acionales e internacionales. 

Sobre este modelo de desarrollo se da claramente nayor prioridad a los sectores 11 y 111 que al camp·. 
y el cual tiende a decaer y con ello a la descap;talizar ón, el desempleo, la pobreza. Es ;JSÍ como e~,1.1 
problemática constantemente se evade de los plan ·s de 11obiemo y no se dan las condiciones para podr 
solucionar, pero definitivamente se tiene que refun1 'lnalizar, y en un pals como México, y es¡¡ecificarnentf 
Z~CM, considero que debe rcvilalizarse el campo r ·mpedir asi en lo posible el colapso urbano. 

La realidad mostró que del problema el -;celar primario es muy complejo; aunqu·~ tos d1riqe1 's 
nacionales se empei'lan en relegarlo de sus prografl'ns de gobierno, su importancia estratégica es bien ,,a:Jil 

"La modernización de la agricultura perm.tina que esta constituyera un nuevo eje de crecir!lil to 
económico debido a los siguientes motivos: 1)el inc•emento de la actividad agrícola - para el cual resta aúro 'Jn 
amplio potencial-, tanto en los sectores comercial como tradicionai, µrovocaria una mejora en los inl)rí' .os 
externos y provocarla la expansión del mercado interno. permitiendo ademas mejorar la rentabilidad y con 10, 
generar un excedente económico para reactivar el r:ecimiertn; 2¡en un contexto de upertura econórnic" la 
agricultura es el sector que mayores garantías ofr· ·,e e11 cm.nto a comp.,titividad futura, en virtud de >u 
eficiencia actual y la posibilidad de mejorarla si a • 1 f¡worable dotación de recursos naturales se ai'\ad1 'a 
tecnologla; en todo caso. la Aqricultura es una bas · sóhcla para t->dificar sobre ella ventajas cornparat1 is 
futuras; 3) por lllt1mo, la modernización de la agri" •llura imolic11,ía un aumentu de las interdepc11de1H ,., 
"hacia atrás" (proveedora de insumos) y "hac1<1 adt ·ante' (E:labornduras). lo cual posibilita incrementar .us 
efectos multiplicadores ~oh•e l;i actividad económir,a" 'Ci110 19'17. p. IFJ) 

Las venta¡;i<; de :01tnlc·~er y µroleqei al seclrir. c,omo ya <;e ha visto :1 lo lnrqo del trabajo, pcrm -. n 
contar con el poder cc.u11c:n11co y pulillco pam ht•nr l11s d1!;:1pnr;1.,s 1111wqahlcs '1'ª' lit·rie México dentro de i'>S 
acuprdos tnlatmale!. dP. t:11rne1<-.o. porqur! es as1 c:omo cli,,ponicnnu •1c un sector prnnn110 fortalecido como i'Js 
impac1os por1rrin !,<•r ílh·1111:11.Jo~ 
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so. reconoció como las diferencias productivas entre México y los paises de Norteamérica so derivan 
de las onerosas inversiones en investigación y tecnología de Estados Unidos y Canadá en las décadas 
pasadas, en donde han influido directamente el gasto público y las políticas nacionale;; de precios y subsidios 
que al garantizar la rentabilidad de las granjas agiliza su capilalización. 

De modo particular considero que las ventajas del sector primario, sobre todo con relación a los 
campesinos medios y pobres del pais, en cuanto a productivid::id y capitalización aseguran la autosuficiencia 
alimentaria por estar en su mayoría dedicados a la producción de básicos, pero además están presentes los 
rasgos culturales inherentes a los campesinos, los cuales no se cprecian en los programas asitencialistas hacia 
el campo. 

Las comunidades campesinas siempre representan valoras culturales, fundamentales,para cualquier 
nación, por el pasado histórico-cultural en la vida de la sociedad: la relación y el interc:imbio entre la familia y 
la tierra; entre la comunidad y el ambienle natural en el que vil/"e; ante esto, pienso es primordial que se 
reconsidere el papel del car,1pesinado en la vida nacional y aunque sus actividades propias -por infinidad de 
circunstnncias- se argumente que no llegan a representar un aporte económico considerable dentro de la 
economla mexicana, están contribuyendo al mercado regional e indudablemente en gran medida a la cultura e 
identidad nacional. 

En México, de: tai forma se observó que el curso a seguir por la actividad primaria es Incentivar 
exclusivnmente a las actividades agropecuarias de exportación (flores, frutales, cárnicos y derivado5, etc.); 
además de continuar con la industrialización (manufacturera). Los resultados de la falla de oportunidades de 
los campesinos medios y pobrc3, es el éxodo ascendente hacia las ciudades; y sin la instauración de nuevos 
centros económicos a to largo rJel territorio nacional, innevitablemente su destino son las grandes 
concentraciones urbanas como la ZMCM, su magnitud se explica mediante et aglutinamiento poblacional que 
alberga y este se concatena con el complejo industrial establecido en la Ciudad de México y los límites del 
Estado de México. 

En este marco de desarrollo se en::uentra inmersa 101 ZMCM; de esta manera, rns problomas (1'.J 
(contaminación, desempleo, violencia, dóficil habitacional, asentamientos Irregulares, insuficiencin de servic· 
públicos, etc.) se expan.cien més all{J de las zcrw; urbanas, y se trasladan a las áreas agricolas contig11 •. 
proximas a urbanizarse si no se planea el desbord&miento incontrolable de la manchn urbana. 

Es incomprensible pens<ir en detener totalmente el crecimiento de la ZMCM sobre los municirws ·el 
Valle de México y asi la absorción de las áreas rurales por las urbanas, porque un proceso que se ha gest. ,Jo 
desde hace varias décadas mantiene una inercia la cual no es posible pc>rm cm tan sólo algunos años; lo '" 1s 
correcto creo es ta intervención del nparato estatal para llevar a cab" las poliil'='as de planeación y modi1 · ·;¡r 
éste proceso, destacando tas estrategias de descoricentración y de~ ·11traiizacic11 en la ioma de decisionl'5. •;í 
como el reconocimiento de tas autoridades estatales y su capac: '.1LI para man. 01dr •;us recurso:> que proµi·~ 1á 
que sea más regulado el crecimiento de la metrópoli ele la r; .;ad de MP.xico, y de c,trils ciudades, asi co· ;o 
cambiar el rumbo de los flujos migratorios y sobre todo activ ·Jn desarrollo más equi11tirado en todo et país 

Además con un crecimiento moderado de '.:s áreas urb<mls, se reconocio que al mismo tiempo •s 
áreas agropecuarids de los :nu11ic1pios conurl.lado.: resentir;;n con mer,or agrcs1v1éJ.1d la proximidad r1E " 
urt>anización; e5te aletmgmniento dnrá la facultad oarn planear óµtirn.irnentf' l1u :-.cdones para re~Julo y 
controlar en fonnas preci<;a 1.,,, ;onas productoras y l:1s urh1111as nn forma equilihralici 1 r;1cionnl. 

La rm:lrclad pnte111i16 •¡1m c:I control llel (10b•ernro \!11 In metrópoli, ¡;or el nDrnento, es casi n11•0; 
frnómcnos como rl hacinílrni,.nto en las colonia!> prnlct:irias. la falta de servrcios ¡>ublicos, tos incrcit1t·~s 
11i11elcs de cont<1r111nac1ó11 1.1 r·N'l11t;i tle zona<; ;1¡¡ric.ot ·1~: y por.11~ri:1s. se trnn 1111<!lr¡1 ::otidianos y difíciles 'IC 
solur.ionar. nunc11m ef.tos µrnl>:<'r11ns l•;m sido a11alr;;1c1os rrohmrlnmr.ntc. y dr.c:lall'11 10,.-. riesgos inminentes 11,,1 

192 



desorden urtano, los gobiernos sexenio a sexenio eluden su responsabilidad para tratar el problema de ralz, es 
decir, en forma total. 

Es asi como esta evasión gubernamental quo hoy se expone en la llamada "concertación". es el más 
claro mecanismo de abordar problemas complejos y vinculados de manera. parcial; en donde los.grupos 
capitalistas (industriales, comerciales, inmobiliarios, <:le.) son los mejor librados por su poderío económico y 
político, y aunque definitivamente limiten las acciones d.;I estado para responder a su compromiso de atender 
a todos los sectores sociales de la población, acrecentando con ello mayores problemas y con ello las 
situaciones caóticas, como se observa en la ZMCM. 

De continuar bajo esta tendencia, además de agravarse los problemas de la ZMCM, también se 
generarán mayores sitios de conflicto social contra el sistema político, porque las clases proletarias son las que 
padecen más los efectos de ta crisis económica y las oportunidades do progresar son menos. 

Por to tanto, considero, es prioritario que ya el gobierno busque la forma de revertir lo más pronto 
posible esta tendencia, y como ya se advirtió en el trabajo, es solamente el estudio profundo de ésta realidad y 
con los trabajos de planeación como sa podrá manejar con mayor acierto el crecimiento de la ZMCM y de los 
municipios conurbados en tierras de siembra; además encauzar hacia otras regiones del país las actividades 
económicas, sociales y políticas, para evitar que solamente algunas ciudades acrecenten su extensión, 
mientras que en otras su desarrollo está casi detenido. 

Et trabajo de investigación desarrollado está lejos de definir lineas estrictas dentro de la planeación 
urbana y rural, para regular y organizar el crecimiento de las zonas rurales y urbanas, asl como la invasión de 
las urbanas sobre las rurales: pero pienso que invariablemente es en este sentido hacia donde tienen que 
guiarse las propuestas y esfuerzos del apar¡¡to estatal con el fin de coortlinar un desarrollo moderado de los 
municipios que como San Salvador Ateneo, están en transición entre el medio rural y urbano. 

Por lo anterior, el trabajo realizado permitió examinar la multiplicidad de factores y ele!T'entos que 
están involucrados dentro de la ZMCM que en la actualidud son el reflejo de la aglomeración urtmr:n más dif;.;ii 
para atender y dar respuesta a todos los problemas que en ella se ciernen y la forma f!n que "'' ;iobiE'f .10 
interviene. Pero sin duda, aquí sobresale la importancia de la planeaclón agropecuaria porque e,1 r·~sumcw 'JS 
en las áreas rurales a donde está extendiendose la ··1ancha urbana. 

Entonces, los programas de gobierno que ·.;e orienten en la solución de estos problen1as tenrtíéin .. _ 
partir y sustentarse en las etapas, métodos y mecanismos empleados por la planeación del d•'sarrollo. con " 
particularidades precisas para cada municipio, pero sin esquivar la necesidad de la planeació11 urtJ.Jnn y n 11. 
De aceptar el gobierno esta refuncionalización de :as estrategias ~ programas gubernamentales -como s .ia 

visto en el desarrollo del trabajo- en favor de la ple: 1e11ción y las acciones del estado en protección " Al)rJ; ·1e 
todos los sectores que conforman la sociedad, tendrán mayores posibilidades de ser afianzadas ,,dern;, de 
que el colapso urbano que hoy está en boga será menos probable. 
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NOTAS 

1.- Véase Roberts 1980, Ciudades de campesinos, La urbanización y el subdesarrollo antes del periodo 
moderno 

2.- Véase Arizpe 1978. 

3.- Lomnitz 19713. 

4.-Véase Unikel 1976 
¡ 

5.- Un anélisis detallado sobre la revolución verde, La modernización de la agricultura mexicana 1940-
1970.Chintya Hewitt de Alcántara. ' 

6.-Véase Roberts 1980. 

7.- Véase Arizpo 1970. p.37-30. 

8.- Roberts 1980, La economia urbana y ta estratificación social, Clofort Geertz. 

9.-Véasa Singar 1975, Campo y ciudad en el contexto histórico Latinoam6ricano 

10.- Estos son parte de los programas estructurados en el Plan Nacional de Población 1989-1994. A la vez 
Inmersos en el CONAPO. 

11.- Véase Richardson H. Harry 1986, Economía regional y urbana. Teorias de localización. 

12.- Véase Necesidades esenciales en México, COPLAMAR 1983, éste es un estudio dividido en cinco 
áreas, el referido al problema de la vivienda es preciso sobre las formas de vivienda en la ciudad. 

13.- El automóvil individual tiene el predominio absoluto en el número de vehiiulos en circt1lric1on 
90%) y vialidad ocupada para transportar a una parte minoritaria de los viajeros (cercA del 
automóviles han aumentado sin cesar desde 1978, constituyendo la fuente más importante de cri 
atmosférica (La jornada 12/05/19!'3, p.33). 

(más del 
los 

•• 1, •. ·,n 

14.- El 40% de los vehiculos que en marzo y abril presentaron su ver :icación fueron rechazados, mif' .. tr.1> 
en los primeros meses del ai\o ésta situación se dio en et 70% de ello~. (La jornada 03/05/1993, p.3'1J 

15.- En las naciones del primer mundo se desarrollan :1oy detergentes nlam1c1,., •:. uueyradabtes) que !'orr menos 
dai\inos para el agua. 

16.: Véase Schtcingar Martha 19132. La relación r.ampo-ciudad. La incorporación de la tierra rural de 
propiedad social a la lógica capitalista del desarrollo urbano; el caso de Mhico. 

17.- Se maneia el rnnno o ir>drc:attor etc 2.500 habit;intes; esto es, cuando el potlactt.> cuenta con menos 2,COO 
habrtantes se cow.1dera rnral y en el r.Rso de una po1>111crón con rn;ís de 2 !;00 habitante> se considera urbana. 

18 - El mayor porcentHll' rn "I cnnsurno de producto5 de oril)en ;1111111;il "'en los ,,slrntos medios y altus de una 
cru<lad, los son mrnoria cornp;i,m1os con tas clase popular. S111 emllmgo a nrvel .mc1onal es mayor el consumo 
rle estos pnrclur·to~ en las ciuuacte'> r11re en el campo 
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-·1-9.· El crecimiento inconlrolado de algunas ciudades y la fo1mación de megalópolls, agravan bruscamente los 
problemas relacionados con la vida urbana. 
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