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Tus heroes no regresaran a ayudarte. Has venido a dar conmigo, sin saber/a, a esta meseta de 
joyas funebres. (...) En la dcatriz lunar de nuestra dudad, ciudad puflado de alcantarillas, ciudad 
eris/a/ de vahos y escarcha mineral, dudad presenda de !ados nuestros olvidos, ciudad de 
acantilados carnivoros, ciudad dolor inmovi/, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad de/ sol 
detenido, ciudad de ca/cinadones largas, dudad a fuego lento, ciudad con el agua al cue/lo, 
ciudad de/ letargo picaro, dudad de /os nervios negros, dudad de las tres ombligos, dudad de 
la risa gualda, dudad de/ hedor torddo, dudad rfgida entre el aire y las gusanos, dudad vieja en 
las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junta al polvo esculpido, 
dudad a la vera de/ cielo gigante, dudad de barnices oscuros y pedrerfa, ciudad bajo el /ado 
esplendente, dudad de viscera y cuerdas, dudad de la derrota violada (la que no pudimos 
amamantar a la luz, la derrota secreta), ciudad de/ tianguis sumiso, came de tinaja, dudad 
reflexion de la furia, dudad de/ fracaso ansiado, dudad en tempestad de aJpulas, dudad 
abrevadero de las fauces rfgidas de/ hermano empapado de sed y costras, ciudad teylda en la 
amnesia, resurrecdon de infancias, encarnacion de pluma, dudad perra, dudad famelica, 
suntuosa villa, dudad lepra y c6/era hundida, dudad Tuna incandescente. Aguila sin alas. 
Serpiente de estrellas. Aquf nos taco. Que le vamos a hacer. En la region mas transparente de/ 
aire. 

Carlos Fuentes 
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INTRODUCCION 

En una reflexion provocadora sabre la importancia de las ciudades en el mundo contemporaneo, Jordi Borja y Manuel 
Castells, en su libro Local y Global, afirman: 

La humanidad se encamina hacia un mundo de urbanizaci6n generalizada. No s61o porque los datos indican que la mayoria de la 
poblaci6n del planeta vivira en areas urbanas a principios del siglo XXI, sino porque las areas nurales formaran pane del sistema de 
relaciones econ6micas, politicas, culturales y de comunicaci6n organizado a par1ir de los centros urbanos. 

Si esto es asi, si la urbanizaci6n es la forma de asentamiento espacial habitual de la especie humana, ltiene sentido seguir hablando de 
ciudades? lSi, tendencialmente, todo es urbano, no deberiamos cambiar nuestras categorias mentales y nuestras politicas de gesti6n 
hacia un enfoque diferencial entre las distintas formas de relaci6n entre espacio y sociedad71 

Esta reflexion lleva a situar la importancia de la poblacion urbanizada en el mundo, lo que prevoca cambios sustanciales en 
las modes de pensar, decidir y actuar de las sociedades contemporaneas. Diversos autores coinciden que las ciudades 
tienen dos origenes principales: la division social del trabajo capitalista y la fuerte aglomeracion de poblacion en tome a las 
puntos de concentracion preductiva. A. Scott afirma al respecto que "la conexion entre la division social del trabajo y la 
aglomeracion es el punto analitico de origen de la ciudad en el capitalismo"2• Desde la antiguedad, las poderes de las 
grandes imperios han tenido en ellas su principal ubicacion. El comercio mundial, las finanzas, se ha determinado en las 
modes de gestion del territorio urbane. 

Los gobiemos nacionales y locales enfrentan una acelerada migracion de las zonas rurales hacia las ciudades y las grandes 
ciudades. A su vez, el crecimiento urbane une y articula centres poblacionales, fenomeno que conlleva a la formacion de 
zonas metrepolitanas y megalopolitanas. 

En America Latina, las ciudades tienen coma factor la alta concentracion industrial, las fuertes flujos migratories campo
ciudad, atraccion mediatica de la urbe coma simbolo de pregreso y economias pujantes o en expansion y las asentamientos 
irregulares perifericos. 

En esta region, las modelos economicos aplicados en las ultimas decadas convirtieren a ciudades en metropolis y a estas 
en megalopolis, vinculadas a un impresionante desarrollo poblacional y la insolubilidad de la problematica resultante. A ello 
se aiiade la relativa desatencion de las gobiemos locales, la incapacidad de !annular nuevas politicas que rompan las 
criterios patrimonialistas o jurisdiccionales, asi coma la polarizacion social y politica. 

En Mexico, no obstante la estructura federal, la capital del pais fue siempre el centre politico e institucional, el centre de 
mando y control de las poderes regionales. Desde su fundacion, la ciudad de Mexico fue considerada el centre de las 
decisiones estrategicas para la nacion. 

Un error de calculo o una larga complacencia politica permitio que, hasta finales de! siglo recien concluido, el Distrito 
Federal careciera de derechos politicos; sus habitantes, hasta 1997, no podian elegir a sus autoridades. 

' Jordi Borja y Manuel Castells. Local y global La gesti6n de las dudades en la era de la informaci6n. Edit. Taurus. Espana, t 997. p. t 1. 
2 A. Scott. "La economia metropolitana: organizad6n industrial y aecimiento urbano", en G. Benko y A. Lipietz (comps.). Las regiones que ganan, Ed. Alfons el 
Magnanim, Generalitat Valenciana, Valencia, 1992. p. 108. 

7 



Entre otras muchas razones, por el desarrollo nacional y el fracaso economico del campo, la Ciudad de Mexico se convirtio 
en la mayor concentracion del pais. Este fenomeno condujo a la sobreexplotacion de los recursos naturales existentes, al 
incremento de los indices de conflicto en todos los ambitos; a la confonmacion de una continuidad urbana (zona 
metropolitana) y a su relacion e interdependencia con otras cinco o seis zonas metropolitanas que conforman la 
Megalopolis de la Region Centro. 

Esta investigacion busca desarrollar lineas de compresion sabre los futuros de! pais a partir de! analisis de! fenomeno 
urbano, en particular sabre la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico, para lo cual se definiran los retos que enfrentan 
los gobiemos de! Distrito Federal y de! Estado de Mexico, entidades que la integran. Se estima que la compleja 

problematica urbana concentra y concentrara la atencion politica y social. Se analizan solo algunos problemas --sin el 

caracter de los estudios especializados--, para reflexionar sobre puntos indicativos de! espacio metropolitano3• 

Es preciso ubicar el interes de! autor sabre el tema. Resulta notable la ausencia de estudios sabre las ciudades desde el 
ambito de la Ciencia Politica. Aunque no existen elementos para ser conclusivos, aparentemente se considera de menor 
importancia tratar los nuevos procesos sociales urbanos o la confonmacion de las grandes ciudades y el analisis de los 
fenomenos metropolitanos. 

Al inicio de este trabajo resultaba importante no repetir los enfoques o perspectivas de los estudios urbanos tradicionales. 
Ahora, la relevancia radica en la singularidad de reflexionar sobre el curso historico de la planeacion urbana en un contexto 
de cambios politicos y sociales, que concluyen ( o inician) con el triunfo de Vicente Fox Quezada, un candidato opositor en 
las elecciones de! Z de julio de 2000 asi como la continuidad de! Partido de la Revolucion Democratica (PRD) en el 
Gobiemo de! Distrito Federal. 

Este ultimo hecho, el cambio politico, implicaria oportunidades para el cambio institucional, que en general, los grupos han 
tenido en abandono relativo a la ciudad de Mexico en las ultimas decadas en esta materia. En este sentido, la oportunidad 
de este trabajo sera reconocer elementos nuevos en las condiciones sociopoliticas de la Zona metropolitana de la Ciudad 
Mexico (ZMCM), que han factorizado el diseno de politicas publicas en la materia. 

Como otro aspecto de interes, se pretende que las variantes de! analisis politico de las metropolis mexicanas aporten 
elementos para el estudio de una fonmacion social concreta, en su forma espacial. La ciudad es modelo de vida cuya 
preponderancia se acentua con celeridad hacia un futuro donde todo estara referido a las tipologias sociales y politicas que 
producen y reproducen el espacio urbano. 

Los gobiernos de las ciudades (y los centros de decision), enfrentados a procesos progresivos de degradacion ambiental y 
agotamiento de los recursos naturales, tienen la necesidad de estudiar el fenomeno no solo desde la perspectiva de las 
ciencias duras, sino tambien desde las ciencias sociales. 

En este libro se asume la necesidad de que los estudios urbanos o metropolitanos vinculen sus resultados con los 
detenminantes economicos y politicos del territorio en el cual se asientan. Algunos de estos problemas serian: el 
crecimiento fisico y los altos costos de la urbanizacion, la concentracion poblacional y la actividad economica que 
concentran; la insuficiente vinculacion entre los usos de! suelo y las actividades sociales; las fuertes diferencias entre 
grupos sociales y entre areas de la propia ciudad; las causas economicas que configuran las redes de transporte, y los 
factores politicos que dificultan su ordenaci6n, entre otros. 

Desde el analisis de la metropolis, coma entidad politico-territorial, es posible explicar las grandes transfonmaciones de! 
campo politico, las posibilidades de la contradiccion y el consenso, la diferencia o la desigualdad, el desarrollo y el atraso, 
la posibilidad de futuro y el relativo agotamiento de la ciudad tradicional por la megaurbe moderna y conflictiva. 

l El autor mlabor6 en el Gobiemo del D~trito Federal, desde enero de 1998 hasta diciembre de 2000, en la Coordinad6n General de Programas Delegacionales y 
Metropolitanos. 
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Tambien es conveniente revisar el desarrollo de proyectos conjuntos de las entidades federativas que conforman esta zona 
metropolitana, un aspecto que mostraria como desde las relaciones institucionales son posibles acciones conjuntas para 
atender el crecimiento de la metropolis, entendida como una totalidad socio-espacial. Con la interpretacion del fenomeno 
urbane se destacaran posibles carencias en la planeacion urbana en Mexico, y el desarrollo de las politicas publicas de 
ordenacion de largo plazo en periodos sucesivos. 

Se indagaran las "afectaciones" politicas en las estrategias de planeacion que tradicionalmente han estado ligadas con el 
estudio de las variables fisicas o espaciales. Esta preocupacion se funda, como ya se ha dicho, en una ausencia de 
elementos teorico-metodol6gicos de la Ciencia Politica para el analisis espedfico del fenomeno urbano. Se considera que el 
desarrollo politico del pais tiene elementos de sustento en la conformacion de las grandes urbes a partir del incremento del 
peso electoral del mercado urbano. 

Es de primera importancia contar con nueva informacion sobre los mapas electorales que se configuraron a partir del 2 de 
julio del 2000, para apuntar sobre las posibilidades que plantean, como tendencia y fenomeno social, en el desarrollo 
politico y la gobemabilidad de la principal metropolis mexicana. Con ello, se destacaran los significados politicos de la 
llegada al gobiemo de partidos de oposicion en las ciudades mexicanas, a las grandes ciudades mexicanas y en particular, 
a la Ciudad de Mexico. 

El meollo de la investigacion es encontrar conexiones entre los rasgos del sistema politico, la urbanizacion rapida e 
incontrolada, la industrializacion concentrada y las caracteristicas de la coordinacion entre gobiemos locales y gobiemo 
nacional. Ello, con la explicacion de algunos presupuestos institucionales y de interes politico que favorecieron la 
conformacion de los actuales "nodulos" del sistema metropolitano en Mexico. Se explica parcialmente el factor estrategico 
o de futuro que se prefigura en las tendencias actuales de la problematica urbana, como de las posibles respuestas de los 
grupos o sujetos politicos a la misma, sean institucionales o no. 

Para comprender la ~da politica en la urbe, no se consider6 necesario recuperar todas las controversias o conflictos alrededor 
de la infraestructura de seMcios urbanos en la Ciudad de Mexico, fueron retomados solo algunos conflictos por su relacion con 
su crecimiento y administracion, asi como en la constitucion del fenomeno urbano y su problematica politica, sin pretender hacer 
de ello un analisis historico<ausaJ4. 

Se pretende desarrollar rutas criticas o lineas de comportamiento y conducta politica, analizar desarrollos que conllevarian 
a la explicacion integral del fenomeno de las ciudades con el uso de indicadores economicos, culturales, politicos y sociales. 
Asimismo, destacar la conformacion de un espacio multidimensional de/ confficto social que seria la Ciudad de Mexico o, en 
general, la conformacion de las metropolis mexicanas. 

Se analizan empiricamente varios temas que, en conjunto, muestran la situaci6n que guarda el proceso de metropolizaci6n
megalopolizaci6n de la Ciudad de Mexico, los elementos de planeaci6n del desarrollo y la planeaci6n de los fen6menos 
territoriales. 

En general, los problemas urbanos y regionales requieren de analisis e interpretaciones serias, criticas y objetivas. En 
Mexico, existe ya desde hace un par de decadas, una larga tradicion de investigaci6n sobre los fen6menos urbanos, que 
tienen su raiz en las universidades publicas y algunas areas e instituciones de gobiemo5 por lo que, el autor de este 
trabajo desearia que el presente trabajo se uniera a esta tradici6n. 

• Nuestra mejor Cill11prensoo del prob!erra y sus anteredentes hist6ricos se fund6 en la lectura aitica del ~teresante tral:ajo de Diare E. Da>is. EL L<>iatin Urbano. La 
wdaddeMexicoenelsigloXX Edit. FCE. Mexia, 1998. 
1 Vease sobre todo la abundante bibliogralia que se presenta al final de esta investigad6n. Ctr. Bibliogralia. 
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Finalmente, debe aclararse que esta investigaci6n surgi6 de la colaboraci6n del autor en el Gobiemo del Distrito Federal 
entre los anos de 1998 y 2000. No obstante, ninguna de las opiniones o conclusiones de! autor podrian considerarse 
"oficiales", aun cuando dicha experiencia define algunos de los "sentidos" principales de este trabajo. 

Mexico, D. F. 
24 de abril de 2001 
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Capitulo 1 
CONCEPTOS PARA EL ANALISIS POLITICO DE LAS URBES 

Las ciencias soda/es, como todas las ciencias, son experimenta/es, parten 
de /os hechos. Buscarlos y obsevarlos es el elemento primordial de su 
mt!todo. 

Luis F. Aguilar Villanueva 

L a politica en las ciudades se aborda desde Ires aspectos centrales: las interrelaciones; el aspectos social y 
econ6mico; y la comprensi6n del conflicto en tome a las politicas institucionales de ordenaci6n. Las ciudades y su 
gobierno estan en el centre de la discusi6n. En el gobiemo de las ciudades se gestionan las servicios para la 

poblaci6n, el uso y apropiaci6n del territorio, as[ coma las "modes" de la relaci6n entre el gobierno y la ciudadania, las 
cambios politicos de la sociedad contemporanea 1• 

El prop6sito de esta investigaci6n el urbanismo con la politica y conectarla con la economia, destacar las aspectos 
potenciadores del conflicto social con las directrices de la politica gubemamental sabre la ordenaci6n. En general, se trata 
de definir a la metropolis desde angulos interrelacionados; explicarla coma espacio multidimensional del conflicto social y 
politico ( desde el cam po de lo social y el cam po de lo politico). 

1. FUNDAMENTACION METODOLOGICA 

La ciudad de Mexico lue durante aiios el seiiuelo del progreso y la modernidad. l Cua.nto de este sueiio-seiiuelo esta aun 
vigente 7 l Cuanto de este sueiio de la ciudad coma variedad de oportunidades lue creado para fortalecer una imagen de 
progreso nacional? l Cuanto de ello corresponde a la realidad y cuanto de ello puede atribuirse al crecimiento sin control, 
coma la problematica urbana de la capital del pais? LPor que este modelo de crecimiento nacional donde la vida urbana lue 
central, esta hoy en crisis, particularmente en la ciudad de Mexico, con saturaci6n en casi todos sus espacios? lgualmente, 
l Que represent6 para el pais el crecimiento nacional a partir de las ciudades, particularmente de la Ciudad de Mexico? 
l Cuales son los riesgos actuales de estos procesos 7 l Que consecuencias tendra en el future 7 l Es posible modificar este 
curse que tiene dares signos de agotamiento par su centralismo? 

Un punto de coincidencia entre diversos autores es que la modemidad de la vida actual esta en la naturaleza de la vida 
urbana. Consideran que la globalizaci6n socioecon6mica e intemacionalizaci6n de la vida en las ciudades, acarrea la 
"desterritorializaci6n" o "deslocalizaci6n" de procesos econ6micos, sociales y culturales. Se inspiran en que la revoluci6n 
de las medias de comunicaci6n, la movilidad territorial y las migraciones nacionales e intemacionales cancelaron el apego 
al terruiio, el localismoy el sentimientoregional2• 

1 Alida Ziccardi (Coord). "La tar63 de gobemac las dudades y 0 gobemabilidad" En La /area de Gobemar.· Gobiemos locales y participadan dudadana. 115-UNAM y 
Miguel Angel Porrua. 1995. p. 13 
z Gilberto Jimenez. "T erritorio, cultura e idertidades. La region sodo-rultural". En Rocio Rosales Ortega ( coord. ). Globafizadan y regiones. En Mexico. FCPyS- PUEC. 
UNAM, 2000. p. 5-52. 

12 



En ese sentido, la mundializacion de la economia es factor de "disolucion" de las fronteras, debilitamiento de los poderes 
territoriales (incluidos los estados nacionales), deterioro de los "particularismos locales" y la supresion de las "excepciones 
culturales o etnicas", para imponer la logica homologante, niveladora y universal del mercado capitalista. 

Se piensa que la globalizacion es tambien "mundializacion" porque "tiene por patria de origen y principal beneficiario a un 
centro constituido por un nucleo reducido de estados-naciones ----los mas poderosos y prosperos del orbe (Estados 
Unidos, Europa, Japon)-, y se difunde de modo desigual por varias periferias clasificables segun su mayor o menor grado 
de integracion al mismo"3. 

Por ello, en este trabajo se indagaran algunos aspectos de la vinculacion entre el fenomeno de la globalizacion con el 
desarrollo de la vida urbana. Se busca encontrar que aspectos de este modelo son propicios continuar segun los patrones 
de crecimiento actual; o bien, cuales son las consecuencias del deterioro de la calidad de vida de las ciudades mexicanas 
( de la Ciudad de Mexico, en particular), un resultado inevitable de su crecimiento y falta de planeacion prevaleciente 
durante decadas. 

En terminos generales, se bus ca dar respuesta a las preguntas: l Cual es el sentido politico de la planeacion u ordenacion 
urbana en la ciudad de Mexico? l Existe en Mexico una directriz historico-politica del Estado en la ordenacion urbana para 
la creacion, el nacimiento y el desarrollo de nuevas ciudades? Asimismo, lEs posible relacionar el desarrollo del sistema 
politico mexicano con el fenomeno del desarrollo de las grandes urbes, en particular en la Ciudad de Mexico 7 

Para ello, la ciudad es objeto de estudio desde una perspectiva integral, como un campo no solo para el analisis de 
urbanistas, sino como categoria espacial del analisis pol~ico y social; un campo generador de procesos de cambio. En este 
tenor, se enuncian las hipotesis de este trabajo. 

a) El fenomeno urbano afecta el campo de lo politico, tiene impado mas a/la de su espacio geografico delimitado. La 
mayoria de sus fenomenos, como el crecimiento explosivo y la saturacion, la conflictiva urbana y la diversidad politica 
tienen consecuencias directas e indirectas en la organizacion social y politica; en los niveles de bienestar y las 
economias regionales, entre otros. 

b)La ciudad es una georreferencia de fenomenos politicos, en la cual se articulan procesos masivos de uniformacion u 
homogeneidad; procesos tecnologicos y economicos de vanguardia; asi como la masificacion y pluralismo politicos, por 
lo que contrasta con el control politico tradicional que se ejerce en Mexico en las zonas rurales. 

c) Las ciudades son generadoras de fuertes desigualdades, mayores que las desigualdades de la vida rural. La ciudad 
adquiere un papel creciente, porque en ella se masifican las expresiones sociales; predominan la massmedia sobre las 
tradiciones regionales, de grupo o individuales de todo orden. La "sobrevivencia" de opciones minoritarias en la 
masificacion ha construido procesos cuya diversidad generan continuamente movimientos sociales de contestacion 
politica. 

d)En la ciudad se generan las nuevas expresiones (sociales y polfticas), se mediatizan, se incorporan y segregall, en ella 
se generan tanto las expresiones de vanguardia como retardatarias. La ciudad es un centro creador, generador y 
reproductor ( de las causas y consecuencias) de los conflictos caracteristicos del perfil sociopolitico nacional. Asi, una de 
las consecuencias de la conflictiva urbana es la forrnacion de zonas metropolitanas. 

e) Por la problematic a de todo tipo que se genera en su intedor, la metropolis adquiere una multiplicidad estrudural 
(rasgos, perfiles y tipos diversos) con "dimensiones" separadas (segregacion social, estratificacion territorial, poblacion 
con "gustos" especificos, etcetera), division socioeconomica (zonas comerciales, barrios populares, enclaves culturales, 

'Ibid p. 19. 
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centres financieros, asentamienlos irregulares) y conciencia social dividida (procuracion ecologica, agudizacion de la 
violencia social e individual, polarizacion politica, etcetera). 

f) Con el impacto de los fenomenos de expansion urbana y el impresionante crecimiento demografico colateral, el 
gobiemo local de la metropolis enfrentan la masificaci6n de sus conffictos y, en consecuencia, requieren de visiones 
horizontales y de consenso e integraci6n de los agentes politicos a las decisiones colectivas. 

En esta investigacion se intenla una aproximacion cuantitativa y cualitativa de las "dificultades" politicas e institucionales 
para la ordenacion melropolitana de la Ciudad de Mexico. Derivado de lo anterior, se supone que las decisiones que la 
afectan estan relacionadas con la politica de un modo u otro. Para explicar este universe se estructura el capitulado a 
continuacion descrito. 

En primer lugar, se esboza el contexto intemacional de las tendencias poblacionales. Se refieren datos estadisticos de la 
conformacion urbana mundial ( capitulo 2), para luego esbozar un panorama nacional de la concentracion en regiones 
poblacionales y economicas (capitulo 3). 

Mas tarde, se aportan elementos comprensivos de las tendencias explosivas de la ciudad de Mexico y la formacion de su 
zona metropolitana, con el objeto de aportar las elementos constitutivos de su problematica en las ultimas decadas 
( capitulo 4). En el capitulo 5 se tocan especificamente la concepcion de ciudades globales y se analizan las caracteristicas 
del proceso de globalizacion, con algunos ejemplos espedficos. Se trala de destacar el papel rector de la conformacion 
metropolitana. 

Posteriormenle se exponen propiamente los capitulos con orientacion al analisis politico concrete. En el capitulo 6 se 
aportan algunos elementos historicos de la Ciudad de Mexico en las ultimas decadas, su desarrollo y conflictiva segun 
coyunturas especificas. Se cuestiona la carencia de perspectivas estrategicas y politicas de largo plaza y que generaron 
alta concentracion; se reffexiona sobre su importancia institucional y electoral; finalmente, se ubican las coordenadas 
historicas de su crecimienlo y sus principales tendencias. 

En el capitulo 7 se exponen rasgos del fenomeno urbane coma punto de conflicto de intereses gubemamentales en la 
ordenacion metropolitana, a partir de la decada de las setenta y hasta mediados de los noventa. El confficto politico en la 
mayor urbe del pais se analiza como producto de las irregularidades institucionales o las alteraciones en las acuerdos 
politicos basicos, entre las grupos sociales que estructuran el sistema politico mexicano. Sabre este particular existe 
abundante experiencia de urbanistas que estudian la ciudad y con variables diferentes. En el desarrollo del sistema politico, 
el corporativismo adquirio la territorialidad polftica como estrategia de atencion a las grupos urbanos. La caracterizacion 
del territorio coma producto de los manejos politicos se identifica cuando el gobierno enfrenta incrementos en las 
demandas urbanas, coma causa y consecuencia, a un mismo tiempo, de la explosion demografica4

• 

Mas tarde, en el capitulo 8 se analiza la historia electoral reciente de Ires partidos politicos principales y la genesis politica 
de las organizaciones sociales en general, que derivaron en la conformacion de un escenario de mayor competencia 
politica. Se sigue a Maurice Duverger en la clasificacion de sobre las organizaciones politicas: los partidos politicos, que 
tienen coma objetivo directo apoderarse del poder o participar en su ejercicio; y las segundos, identificados coma grupos 
de presion, no consideran la conquista del poder par si mismos o participar en su ejercicio, sino que tratan de influir sabre 

los que poseen el poder, de hacer presion sobre ellos5
. Al final de este capitulo se elabora un diagnostico de la distribucion 

de las posiciones politicas entre el Distrito Federal y el Estado de Mexico, para demostrar la alta diversidad politica 
existente y coma un factor de fuerte peso que dificulta los acuerdos intergubemamentales. 

• Diane E. Da~s ubka este proceso en el sexenio de Miguel de la Madrid, rumdo las jurisdmires locales o los ayuntamH1tos oontaban aun oon memres rWJrsos para 
s,,vicios munkipales "pero los potitia,s locales estaban mas oona:lados administrativamente oon sus electores", lo que favo@ia ciertas orientadones en la fomiuliriin de 
demandas y las politicas urbanas en municipios de Mexico. Diane E. Davis. El laia/iin /Jr/Jano. La wdad de M&im en el sig!o XI'. Edil FCE. Mexico t 998. p. 372 
s Duverger, Maurice. Sodologia politica, Arie!, Baroeona 1982, p. 305. 
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En el capitulo 9 se aportan algunos indicadores de la problematica urbana, a partir de la cual se pueden apreciar claves de 
su complejidad actual: seguridad publica, transporte y vialidad, agua potable y areas de riesgo. 

En el capitulo 10 se tocan aspectos principales de la problematica metropolitana actual y las dificultades para la 
formulaci6n de politicas publicas en la materia. En esta linea se expone un catalogo general de instrumentos juridicos de 
ordenaci6n metropolitana. Finalmente, se presenta un apartado con algunas conclusiones y propuestas y la respectiva 
bibliografia que sustenta a esta investigaci6n. 

z. FUNDAMENTACION TEORICA 

Una de las primeras dificultades en la definici6n de lo urbano lo constituyen las extensas y variadas perspectivas que 
abordan el fen6meno o alguna de sus caracteristicas. la ZMCM es un tema de !al magnitud que su analisis ha parecido casi 
imposible desde una perspectiva general porque, como afirma Lucia Alvarez Enriquez: 

Es el espacio territorialmente definido mas pequeno al mismo tiempo que --juntamente con el area conurbada- presenta la mayor 
concentraci6n demografica y de actividades econ6micas, politicas y culturales del pais; es la entidad politica mas compacta y la que 
alberga a una de las ciudades mas grandes del planeta; es el espacio social mas restringido y el que presenta la concentraci6n de 
problemas urbanos mas graves del pais. [ ... J Es tambien la entidad cuyos habitantes hasta ahora [habian J gozado de menores 
derechos politicos y ciudadanos y la que condensa, a la vez, el mayor potencial politico de la naci6n en tanto sede de los poderes 
federales; es la entidad que tiene una mayor injerencia en las decisiones de orden nacional. [ ... ] [Es la que ha ejercido] menor control 
sabre las decisiones de incumbencia local; es, igualmente, el espacio que da cabida a la mas vasta pluralidad de identidades y culturas 
regionales yen el que la identidad propia tiene mayores dificultades para su expresi6n6. 

las investigaciones sobre el tema distinguen al espacio urbano como totalidad con ambitos de atenci6n gubemamental: 
municipal, estatal o delegacional. Par ello se distingue la responsabilidad gubemamental de ordenaci6n en las ciudades o 
grandes ciudades a !raves del analisis politico de algunas de sus problematicas. 

las ciudades se constituyeron en un fen6meno de atenci6n para los estudiosos desde hace decadas. A partir del 
rebasamiento de jurisdicciones politico-administrativas, se construyeron nuevos enfoques, otorgando a la "cuesti6n 
urbana" la caracteristica de "cuesti6n metropolitana", como un espacio mayor de influencia social, politica y econ6mica. 

Con frecuencia se discute el concepto de ciudad desde su origen geografico, por sus elementos variados de origen o por 
su nacimiento, las ciudades se forman alrededor de un santuario, un mercado, un puerto, a recursos minerales, por 
necesidades militares o politicas, segun Maurice Duverger7. En algunos estudios sobre el fen6meno urbano y la ciudad 
regularmente sefialan mas su nivel de desarrollo que su relaci6n con el territorio. El caracter urbano y el papel de 
capitalidad (como la Ciudad de Mexico), estan en relaci6n con el nivel de desarrollo regional: cuanto mas bajo sea este, 
menos necesitara un nucleo urbano para aparecer como una ciudad o una metr6polis8• Asimismo, 

si una ciudad mundial es tambien capital nacional, puede ser que este regida mas par decisiones de carte nacional y menos mundial [ ... ] y 
no proclive en olvidarse de las consideraciones de orden nacional/regional a favor de consideraciones respecto a ser "maquinas de 
crecimiento mundial"'· 

Segun P. J. Taylor la relaci6n entre territorio y ciudad tiene tres lases: la lase de la necesidad, en la cual las ciudades 
requieren de territorialidad polftica para la expansion capitalista ( el soporte territorial mexiquense y un gobiemo 

' Lucia AMJreZ Enriquez. Distrito Federal. Sodedad, economfa, politica y cultura. Biblioteo, de la Entidades federathlas. CIICH. UNAM. 1998. p. 15. 
' M. Duverger. Sodologia politica, Ariel, Barcelona. p. 59. 
s Horacio Cape. "la deinid6n de lo urbano". Estudios Geograficos, N' 138-139. febrero-mayo de 1975, p 265-301 
9 Daniel Hiemaux Nicolas "Hada una teoria de las dudades mundiales: un estado de la a.iesti6n". En Rocio Rosales Ortega G!oba.lizad6n y regiones en Mexico. Coed. 
FCPyS--PUEC, Miguel Angel Porrua, 2000. pp. 125. 
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"facilitador" de asentamientos humanos para el crecimiento de la metropolis); la lase de la nadonalizad6n de la 
territorialidad, cuando se desarrolla una relacion intensa entre ciudades y estados, como el ejemplo de ciudades capitales 
sabre ciudades industriales (delegaciones del norte del Distrito Federal con Naucalpan o con Queretaro); lase de/ 
tnlateralismo en las practicas politicas, con la terminacion del dominio absolute de Estados Unidos sabre el mundo y el 
surgimiento de Nueva York, Landres y Tokio coma cabezas del sistema urbano mundia11°. 

En este sentido, los territories urbanos son "actores" economicos y politicos que "funcionan" como espacios estrategicos, 
como soportes privilegiados de la actividad simbolica y como lugares de inscripcion de las "excepciones culturales", pese a 
la presion homologante de la globalizacion 11, Se define entonces el tenitorio como el espacio apropiado y valorizado 
(simb61ica e instrumentalmente). Esto es, mediante la representacion y el trabajo, una "produccion" a partir del espacio 
"inscrita en el campo del poder por las relaciones que pone en juego"; y como tal, tiene un "valor de cambio". 

Gilberto Jimenez identifica !res ingredientes de todo tenitorio: la apropiacion de un espacio, el poder y la frontera. As[ 
cualquier decision "del poder con respecto a un espacio determinado tendra que acomodarse necesariamente a esta 
sintaxis, sea que se !rate de la delimitacion de un territorio, del control de ciertos puntos (poblaciones, ciudades, islas ... ) o 
del trazado de vfas de comunicaci6n"12. 

As[ estructurados, prosigue el autor, "los tenitorios constituyen en ultima instancia el envoltorio material de las relaciones 
de poder", y difieren de una sociedad a otra. Por eso el "territorio puede ser considerado coma zona de refugio, como 
medio de subsistencia, coma fuente de recurses, como area geopoliticamente estrategica, coma circunscripcion polftico
administrativa, etcetera; pero tarnbien coma paisaje, coma belleza natural, como entomo ecologico privilegiado, coma 
objeto de apego afectivo, coma tierra natal, coma lugar de inscripcion de un pasado historico y de una memoria colectiva y, 
en fin, coma un 'geosfmbolo' "13. 

Se concibe tambien a la ciudad coma espacio integradory estructurante. \a ciudad se convierte en elemento constitutivo de 
discursos sabre las nociones de lo individual y social, y par tanto, es articuladora de visiones del mundo. El discurso urbane 
es producto de una compleja red de discursos que se extienden por y a !raves de las intereses de grupos sociales. Como 
practica social, el discurso se constituye en la figura simbolica de identidad de sujetos sociales urbanos, quienes lo 
producen o reproducen; se identifican o disienten de\ mismo. El analisis del discurso urbano permite determinar la 
organizacion de los grupos sociales o su entomo, sus formas y sus construcciones simbolicas. Ello implica que en dicho 
discurso, uno de los indicios de la interaccion es la conformacion de distintos discursos. 

Para caracterizar a las ciudades se destacan tambien el tamaiio y la densidad, el aspecto del nucleo, la actividad no 
agricola y el modo de vida, asf como ciertas caracteristicas sociales, tales como la heterogeneidad, la "cultura urbana" y el 
grado de interaccion social. 

La interaccion es un proceso que ha sido utilizado para la definicion de la ciudad por sus fundones economicas. Esto, por 
encontrarse en la encrucijada de vfas comerciales o que tienen como destine principal la ciudad; por los fenomenos 
economicos que produce, la interaccion entre sus componentes, los discursos y las acciones que desarrollan los agentes 
economicos. Por oposici6n, se identifica a lo rural como el lfmite inferior a lo urbane, por lo que el continua rural-urbano 
apunta elementos fundamentales de su concepcion. En este sentido, un sinnumero de casos de instituciones incorporan 
esta discusion, lo que resulta en una tipologfa de "estratos" de lo urbano o lo rural definidos por su extension, cantidad de 
pobladores ode los contrastes socioeconomicos14. 

,o P. L. Knox. "World Cities in a world-system", en P. L. Knox y P. J. Taylor (ed.), World 0/ies in a World System, Cambridge Univeisity Press, 1996. p. 53-56. 
'' Giberto Jimenez. "T erritorio. rultura e identidades. La region socio-rulturaJ". En Rocio Rosales Ortega ( ooord. ). Globalizacwn y regiones en Mexia,, FCPyS- PUEC. 
UNAM, 2000. p. 21. 
'1 /bkf. p. 21-24. 
" Ibid p. 21-24. 
"En este trabajo se pueden identfficar tipologias de lnstituto Nadonal de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI)," Consejo Nadonal de Pob0d6n (Conapo), 
., Departamento de Estudios Sodales de Banamex-Aa:ival, 0 Fundad6n Rosenblueth. entre otras. 
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La ciudad tambien es parte de una region, que se explica come una "unidad geografica y economica adecuada", ligada 
entre si, sintesis de problemas especificos, que se presentan en diferentes partes de un pais15• El caracter principal de la 
ciudad implica la posesion de cierto grade de servicios y organizacion de la comunidad en forma mas o menos equilibrada. 
Como tal, requiere del abastecimiento per parte de una region que incluye a lodes las habitantes de las nucleos y zonas de 
las alrededores'G. 

Aqui adquiere sentido la ciudad por extension, la ciudad-region o la ciudad-metropolis, que se refieren a un nuevo concepto 
de ciudad extendida a un ambito regional, producto del crecimiento extraordinario y la fusion (conurbacion) de las diversos 
nucleos urbanos de aquella. En este punto se define a la metropolis come continuidad urbana entre una ciudad-nucleo y un 
sistema de ciudades perifericas interrelacionadas en varies sentidos (economicos, culturales, sociales), que conforman una 
metropolis o megalopolis, segun el case. 

Desde este punto de vista, la aplicacion de criterios estadisticos cuando se define la ciudad-region restaria importancia a la 
dicotomia con el ambito rural. Ello es asi porque generalmente se acepta que el area metropolitana o ciudad-region incluye 
tambien territories rurales. Segun Horacio Capel: 

I.a distincion se establece entonces entre regiones metropolitanas y no metropolitanas, aunque ello no deja de plantear algunos 
problemas. Sobre todo el de saber si estas areas metropolitanas deben definirse en terminos de interaccion funcional y homogeneidad, 
en terminos de migraciones !aborales diarias, o si se deben unir tambien los espacios de ocio utilizados regularmente por los ciudadanos; 
la delimitacion resultante puede ser muy diversa: en el segundo caso se tendria una dimension minima; en el tercero, una dimension mas 
amplia que podria incluir vastos territorios". 

La nueva dimension de la ciudad condujo al concepto de metropolis o zona metropolitana, extendida sabre un amplio 
territorio urbane en donde la continuidad urbana no coincide con las espacios edificados. Es decir, en el ambito 
metropolitano las espacios libres quedaron aprisionados en la tram a inmaterial de la ciudad, per lo cu al dejaron de ser 
espacios rusticos, pasando a integrar el todo urbane. 

Jean Gettman denomino megalopolis al fenomeno aparecido con la expansion del use del vehiculo individual, impuesto en la 
extension suburbana en la posguerra. Las urbes tradicionales desaparecieron frente a interminables periferias exentas de 
toda centralidad y de caracter urbane 18. Per su parte, Luis Unikel definio "area urbana" come la ciudad central mas el area 
contigua edificada, habitada o urbanizada, es decir, con uses no agricolas. El area urbana coincide necesariamente con las 
limites politicos-administrativos del centre urbane principal. Desde este angulo, la zona metropolitana se constituye con las 
limites de las unidades politicas o administrativas menores (municipios, delegaciones) y puede considerarse come "el 
resultado de las distintas expresiones de la forma de vida de la sociedad industrial y especialmente post-industrial, que 
influye cada vez mas sabre su periferia y sabre regiones alejadas"'9. 

De alli que en general, se considere zona metropolitana a la superficie terrestre correspondiente a una gran urbe, que 
incluye nucleos de poblacion menores ligados o relacionados con un nucleo central ( o ciudad central), a !raves de una 
serie de proximidades fisicas o interdependencias de diverse tipo ( economicas, sociales, demograficas, culturales, 

etcetera). 

Tambien se define asi a una extension territorial que incluye tanto a la unidad politico-administrativa que contiene a la 
ciudad central, come a las unidades politico-administrativas contiguas a estas; con localidades adheridas a la primera con 
caraderisticas urbanas continuas. ejemplos de ello son, entre otros, las flujos de poblacion per actividad economica 

""Regiones y dudades" 11&ico Social 1996-1998. Estadisticas sdecdonadas. Division de Estudios Econ6miros y Sociales. Banamex-Accival. 1999. 
" Robert E. Did<inson, Oudad, region y regiona!ismo. p. 4 t. 
17 Horacio Cape "La definid6n de lo urtano". Estudios Geogr.llioos, N' 138-139. Febrero-mayo de 1975, p 265-301 
,, Jean Gollman. Hega!opdis (the Urbanized Northeastern Seaboard of the United States), MIT Press. Cambridge, Mass. 1961. 
'' Luis Unikd. El desarrol/o urbano de 11&ico. El Colegio de Mexioo, Mexioo, 1976. p. 43. 
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(laboran en el centre y descansan en la periferia). Deniro de la zona metrepolitana existen ambitos territoriales: la ciudad 
central, los asentamientos conurbados o perifericos y la poblacion dispersa en los municipios metrepolitanos. 

Existen !res elementos de uso frecuente en la definicion de una zona metrepolitana: el primere, cuando la unidad urbana 
rebasa sus lfmites administrativos de municipio (o delegacion politica); el segundo, con la presencia de fenomenos de 
urbanizacion discontinua que se extienden por un espacio circundante a la ciudad central; y la tercera, su vinculacion a los 
nodes del sistema urbane mundial o las ciudades mundiales. 

Dicho asi, la ciudad es tambien una aglomeracion densa y permanente de habitantes, una caracteristica opuesta a las 
ciudades antiguas, marcadas por asentamientos temporales y con altos grades de organizacion social. La ciudad actual es 
una extensa red de Rujos y puntos de encuentro de todo tipo de actividades y problematicas. Es tambien un punto de 
concentracion o ubicacion de servicios altamente especializados y por lo tanto, concentracion de trabajadores con 
calificacion equiparable; es un centro con tamaiio considerable y de elevada densidad de trabajadores no agricolas, 
ademas de la concentracion de elites culturales e intelectuales2°. Es articuladora de sujetos sociales, de precesos y 
organismos diversos, creadores a su vez de diferenciacion social en el espacio que habitan. 

Como organizacion espacial, la ciudad es un "preducto" social, "modelado" y "condicionado" por la estructura social, tal 
come lo expreso decadas atras Henry Lefevre21. Esto es, la ciudad es centre "creado" "por el tipo de relaciones sociales 
que se establecen entre sus distintos elementos, por las relaciones de preduccion y, en suma, por el conjunto de las 
instancias economicas, ideologicas y juridico-politicas que la constituyen". Dicho autor lo resume asi: 

La ciudad proyecta sobre el terreno una sociedad, una totalidad social o una sociedad considerada como totalidad, comprendida su 
cu!tura, instituciones, etica, valores, en resumen sus superestructuras, induyendo su base econ6mica y las relaciones sociales que 
constituyen su estructura propiamente dicha". 

El angulo de analisis donde las ciudades son producto de la dimension de la poblacion es quiza el mas comun para 
estudiarlas. Los altos indices demograficos son un elemento central de la constitucion urbana. De esta forma, las politicas 
de control natal o de abatimiento de dichos indicadores, por ejemplo, tienen consecuencias politicas especfficas. Duverger 
afirma que "desde el punto de vista teorico parece logico que la naturaleza misma de los fenomenos politicos cambie con 
la dimension de las comunidades y que una distincion fundamental oponga asi, la macropolitica a la micrepolitica"23. 

Se encontro que las relaciones entre la dimension de/ territorio y el tamaiio de la poblacion definen la densidad 
demografica: esta densidad es la base del concepto de "presion demografica", un fenomeno claramente identificado en los 
estudios sabre la explosion demografica de la Ciudad de Mexico. Asimismo, la dimension de la urbe establece una 
diferencia de naturaleza en las relaciones sociales. Aqui se adopta el concepto de "presi6n demografica" para explicar "una 
cierta relacion entre la dimension de la poblaci6n y la del territorio. Existe presion demografica cuando la poblaci6n es 
demasiado numerosa en re/acion con el territorio •r.. 

Otre aspecto que destaca Duverger como caracteristica de una ciudad es la edad de la poblacion, porque afirma que "la 
juventud siente una mayor preferencia por volar a los partidos que proponen cambios, que a los partidos conservadores y 
moderados"25. Ello, tanto si son partidos de izquierda o de extrema derecha, con mayor inclinacion hacia el primer caso. 
Este punto podria explicar parcialmente el triunfo del PRO en el Distrito Federal, por dos veces consecutivas. 

De acuerdo con lo anterior, se plantea que el explosivo crecimiento urbano tiene una implicacion directa en la naturaleza de 
las relaciones entre los agentes sociales que integran la Ciudad de Mexico. En particular, porque la masificacion urbana 

20 Kingsley Da,s, 'La urbanizad6n de la poblad6n humana', en Scientific American: la dudad, 1rad. cast .. Madrid, Alomza Editorial. 1967, p. 39. 
" Henry Lefevre. De lo rural a lo urbano, trad. Cast. Barcelona, Ed. Peninsula, 1971. p. 140. 
22 Henry Lefevre. De lo rural a lo urbano, trad. Cast. Barcelona, Ed. Peninsula, 1971. p. 140. 
"M. Duverger. Sodo/ogiapolitica, Ariel, Barcelona. p. 59. 
Z4 fb(d. p. 63. Las OJrsivas son mias. 
25 /bfdp. 70. 
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establece tambien un tipo de relaciones polfticas entre sus miembros (a diferencia de las areas rurales, por ejemplo). Las 
relaciones polfticas se producen en gran parte por medio de organizaciones e instituciones. Es decir, las relaciones sociales 
en la urbe son "mediatizadas", no directas. 

Un ultimo ejemplo que puede seiialarse de clasificacion de las zonas metropolitanas se refiere al realizado por los espacios 
de representacion polftica, necesitados de elaborar instrumentos para la identificacion del fenomeno. En 1996, un grupo 
interinstitucional de la Camara de Diputados, con los datos del INEGI y otras dependencias federales, analizo 58 
aglomeraciones con estas caracteristicas26, lo que les permitio categorizarlas en funcion de su interaccion y nivel de 
prestacion de servicios con su estado o region. 

Se advierte que en los ultimos aiios se desarrollaron estudios importantes que definen la problematica urbana desde la 
perspectiva megalopolitana o analisis pormenorizados de la influencia correlativa de la metropolis de la Ciudad de Mexico 
sobre las seis entidades federativas que conforrnan esta region polinuclear21. 

En general, puede concluirse que una zona metropolitana es una ciudad que rebasa sus lfmites polftico-administrativos 
cumpliendo la funcion de polo economico, politico, demografico municipal, estatal, regional o nacional. De esta manera, en 
su definicion se incluyen Ires caracteristicas principales: a) cuando la ciudad central rebasa sus If mites; b) cuando tiene una 
relacion primordial sobre el resto de las ciudades incluidas en su ambito de interrelacion e influencia (local, nacional o 
internacional); finalmente c) cuando su impacto o ambito de influencia va mas alla de su espacialidad y se concentra en 
aquellas de fndole socioeconomica y polftica, vistas historicamente. 

Asi, al destacar la especificidad en la definicion de las caracteristicas metropolitanas en cada region o pais; asf como la 
inconveniencia de aplicar metodos o teorias sobre la regulacion, ordenacion o planificacion metropolitana originada en 
realidades distintas a las que se tratan de intervenir, Iracheta destaca: 

Podemos afirrnar que el fen6meno metropolitano en general y de America Latina en particular es un fen6meno espacia./ peculiar, 
cualitativamente distinto de lo que comunmente se entiende par fenomeno urbane y par fenomeno regional, en la medida que la region 
metropolitana coma espacio economico-geografico y el nucleo metropolitano propiamente dicho, son distintos a cualquier otra region 
subnacional ya cualquier otro centre urbane [ ... ] Las herramientas de analisis para este fenomeno, par lo tanto, deben corresponder a su 
peculiaridad, lo que induce a pensar en la necesidad de revisar las esquemas hasta ahora utilizados". 

++++ + 

Otro aspecto de las estudios sobre la materia incluyen procesos sociopolfticos ligados al fenomeno metropolitano, o como 
parte de la conforrnacion de un modelo economico, un sistema social o politico. Como se ha afirrnado, la concatenacion de 
complejos problematicos (socioespaciales, tecnoeconomicos e infoculturales) ha sido material de estudios especfficos del 
fenomeno metropolitano. En una revision de diversos trabajos (Cir. Bibliografia) se aprecia que no todos cuentan con 
informacion suficiente que en este se trabajo se alcanzara una adecuada compresion y en consecuencia para obtener un 
analisis profundo. Siguiendo a Manuel Castells, en el texto La era de la informacion, se pretende abordar las problemas no 
desde una perspectiva conceptual, aunque no se excluye su uso. Castells ofrece elementos descriptivos de fenomenos 

26 El Grupo lnterinstitudonal fue integrado en 1996 por la Comisi6n de Asentamientos Humanos y Obras Publicas de la Camara de Diputados; la Secretaria de 
Desarrollo Social a traves de la Direcd6n General de Desarrollo Urbano. la Secretaria de Gobemaci6n, a traves de Centro Nacional de Desarrollo Municipal y cl 
Consejo Nadonal de Poblad6n. asi coma el Institute Nacional de Estadistica, Geogralia e Informatica 
27 Pueden mendonarse dos trabajos de redenle aparici6n en el anii.lisis del fen6meno metropolitano. El primero elaborado par el Fideicomiso de Estudios 
Estrategicos sobre la Ciudad de Mexico. La Oudad de Mhico Hoy. Bases para un diagnOstico. Los /!mites de/ desarrollo urbano metropolitano. GDF, noviembre de 
2000. 360 pp.; tambiefl puede consultarse la completa investigad6n de Gustavo Garza (coord.). la Ciudad de Mtxico en el fin de! segundo milenio. El Colegio de 
Mexico y GDF. 766 pp. Ambos trabajos. aunque con distinta orientad6n, ruentan c.on la informad6n mas actualizada sobre los distintos t6picos problelTlaticos de la 
metr6polis de la Oudad de Mexico. 
18 Alfonso X. Iracheta Cenecorta Planeadon y desarrol!o. Una vision de futuro Problemas y perspectivas def desarro!lo y la urbanizadon en Mt!xko y el es/ado de 
Mt!xica Mexioo 1997. p. 57. 
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nuevos en la sociedad, da cuenta de ellos y desarrolla un entramado panoramico. Toda proporcion guardada, este trabajo 
sostiene propositos similares. 

En general, el estudio del fenomeno urbano constituye un problema de atencion estrategica de la sociedad y el Estado 
mexicano. En particular, porque los problemas derivados de la expansion de la metropolis de la ciudad de Mexico 
adquieren especial relevancia. De alli que el fenomeno urbano es tratado aqui como un fenomeno politico, como un 
concepto de la sociologia politica que guarda doble aspecto: por un lado se concibe producto de los antagonismos 
politicos, y por otro, es producto de la integracion de grupos especificos al medio, de acuerdo con Maurice Duverger29• En 
este segundo caso, se tiene presente el ejemplo mexicano de asimi!acion de grupos y organizaciones a las practicas del 
sistema politico, como mecanismo de negociacion y cooptacion politica. 

Esto es, se estudia el fenomeno urbano y metropolitano como producto de antagonismos, como potenciador de escenarios 
de polarizacion y conflictos. Como analisis del sistema de partidos en Mexico, se trata de encontrar fenomenos de 
altemancia y pluripartidismo que ocurrieron primero en las urbes, antes que en cualquier otro lugar. Como analisis del 
gobiemo local, se busca destacar la complejidad politica en la gobemacion de la metropolis actual de la Ciudad de Mexico. 

Vale insistir que la construccion argumental de este trabajo se funda en una vision panoramica de cada caso, que implica el 
estudio de las ciudades y los retos y la complejidad de las tareas actuales de administracion y gobiemo. La ciudad, urbe o 
metropolis se analiza a partir de un conjunto de visiones parciales que interconectan el espacio urbano como "motor" del 
confficto politico. El punto de interconexion esta en que toda relacion social es una relacion de poder, por lo que las 
relaciones entre los grupos sociales de la urbe con el gobierno de la misma configuran un entorno politico. 

Un ejemplo de "motor" de conflicto politico es el uso del suelo urbano ( un asunto politico sujeto a luchas por su 
apropiacion, con consecuencias de polarizacion social). Como espacio urbano en disputa, el suelo urbano es dominado, 
expandido y reproducido, al mismo tiempo, es destruido, expoliado y sobreexplotado en forma sucesiva. De alli que 
diversos estudios atribuyan al capitalismo contemporaneo una capacidad de producir espacio, aunque solo funciona!mente 
a las necesidades de la acumulacion capitalista. 

Desde este punto de vista, se sostiene que todos los fenomenos y conflictos politicos del mundo contemporaneo tienen 
lugar en espacios urbanos (la democracia, el socialismo, las revoluciones, etcetera). El ambito urbano es central en la 
produccion del conflicto social. Su relacion, 

no es solamente directa por los contactos que multiplica entre los hombres, por las posibi/idades que ofrece a su acci6n politica (el 
derecho de reunion y sobre todo el de manifestaci6n son esencialmente derechos urbanos ), su inHuenda se ejerce de forma indirecta, 
por el hecho de que las dudades son el fador esendal de/ desarrol/o de la civi/izacion y de/ progreso material e inte/ectual. El lenguaje ha 
consagrado este hecho al considerar coma sin6nimos "urbanidad~ y 1caracter civilizado'30. 

Asi, el fenomeno politico metropolitano es conjuncion y combinacion de fenomenos sociales que expresan multiplicidad de 
sentidos po/ficos (variedad de contenidos, formulaciones y proyectos, simbolos y significados). En particular, como plantea 
Alicia Ziccardi, "en el ejercicio de las funciones de administracion de una ciudad, particularmente de administracion de los 
bienes y servicios urbanos, encontramos siempre elementos de la politica local, regional y nacional ( clientelismo, 
movilizacion, corporativismo, participacion politica autonoma y subordinada)"31 . En contrario, en el ejercicio del poder 
politico se valida o no la actuacion administrativa, principalmente a !raves del voto. 

Esa es la razon principal de los dos apartados generales de este trabajo: el primero, que puede referirse a la 
administracion urbana, desarrolla el contexto intemacional y nacional del ambito urbano, analiza las caracteristicas 

19 Maurice Duverger. Sodologfa politica, Ariel, Barcelona 1982. p. 37. 
30 /bk/. p. 50. Las cursivas son mias. 
31 Alicia Ziccardi (Coord). "la tarea de gobernar. 05 dudades y 0 gobernabilidad" En La /area de Gobemar.· Gobiemos locales y participaci6n ciudadana. 115-UNAM 
y Miguel Angel Pomia. 1995. p. 15. 
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particulares de la ZMCM y exploran algunas variables econ6micas en el contexto de la globalizaci6n. En el segundo, se 
presentan las "funciones polfticas" en la tarea de gobemar la ciudad y las indicadores electora/es y de polfticas 
instituciona/es que la conforman. 

Para hab/ar de/ fen6meno urbane coma fen6meno politico se identifica el concepto de "adores institucionales" tornado de 
Diane E. Davis en su libro El Leviat;in Urbano, quien propane que el papel de dichos adores no puede discutirse desde su 
posici6n ptJblica unicamente, par su e/ecci6n a designaci6n en la administraci6n publica; tampoco par su relaci6n personal con 
alguna figura prominente, coma el presidente de la Republica, par ejemplo. 

Los adores institucionales representan intereses politicos disfmbolos, contradidorios y de conflido lo que, finalmente, repercute 
directa a indirectamente en las directrices de las politicas institucionales urbanas a metropolitanas32• Asf, cuando se menciona 
el concepto "actor politico" a "actor social" se refiere a las cua/idades de interacci6n, competencia, conflicto y negociaci6n 
entre personas y grupos de origenes, ideo/ogfas y recurses diferenciados, segun Armando Sanchez Albarran33. 

El concepto de "actor politico" se usa en forma indistinta con el de sujeto social, aun cuando no pertenecen al mismo 
sistema conceptual. Es dare que el concepto sujeto social se refiere a un proceso de conforrnaci6n de identidades a 
subjetividades a partir de/ paso del individuo al grupo (grupo de comerciantes, grupo de co/ones a grupo de empresarios, 
etcetera), y de este grupo a la conformaci6n de colectividades a !raves de/ proceso de reconocimiento (y sublimaci6n) de 
sus necesidades, siempre en vistas de la consolidaci6n de un momenta de fuerza que es el momenta de la polftica, a bien, 
cuando un fen6meno social se expresa en el campo de la polftica. 

En este sentido, se discute tambien la proposici6n de que la dinamica instituciona/ es importante para la elaboraci6n de polfticas 
gubemamentales en Mexico, al cuestionar el enfoque de la "autonomfa" burocratica utilizado en la mayor parte de la bibliografia 
sabre el Estado mexicano y la actuaci6n de las equipos de gobiemo34. En las ciudades, la burocracia local funciona coma 
gestora del territorio, con ayuda de instrumentos tecnicos, es gestora de "infraestructura material y equipamiento 
( equipamientos para la recolecci6n y dep6sito de basura, infraestructura de agua y drenaje), recurses econ6micos directamente 
asignados para proveer bienes y servicios urbanos basicos ( agua, drenaje, etcetera)"35. 

As[, Alicia Ziccardi afirma que las estudios sabre las gobiemos de las ciudades ( a gobiemo local) se centran mas en el 
desempeiio administrative que el ejercicio de/ poder politico. No obstante, reconoce, "junta con la eficiencia, que se asocia con a 
la disponibilidad de recurses tecnicos y humanos, e;dsten criterios soda/es y politicos que otorgan legitimidad y consenso a la 
actuaci6n gubemamental" 36. 

Como fuente de legitimidad politica, la actuaci6n de la burocracia local urbana esta mas sujeta a las validaciones informales de/ 
sistema politico (amiguismo, compadrazgo, c/iente/ismo, corrupci6n, etcetera) que a procesos de selecci6n profesional a tecnica 
(servicio civil de carrera). Sabre todo, si se tiene en cuenta que en Mexico aun no existen reg/as suficientes para la 
incorporaci6n al gobiemo del funcionariado y sus cuadros tecnicos. En cada administraci6n "el equipo se renueva y las 
programas y proyectos no tienen necesariamente continuidad ''. Sin embargo, es obvio que "las recurses humanos son de 
fundamental importancia para lograr una actuaci6n gubemamental tanto eficiente coma democratica, y de la capacidad 
profesional y politica de los mismos depende, en gran medida, el tipo de relaciones que entabla el gobiemo local con la 
ciudadanfa' 37. 

~ Diane E. C1Ms. EL Laia/Jn Urbano. La wdad de Mexico en el siglo AX Edit. FCE. t'exiro 1998. p. 456. 
33 Armando Sanchez A!barra/l "Actores y mercado de tierras en una zona conurbada de la Ciudad de Mexico: la region Zumpango". 
" Diane E. C1Ms. q,. Ot p. 456. 
35 Alicia Ziccardi (Coard). "la tarea de gobemar. las dudades y 0 gobemabilidad" En La /area de Gobemar.· Gobiernos locales y partidpad6n dudadana. 115-UNAM 
y Migud Angd Porrua. 1995. p. 14. 
"Ibidem. 
37 Ibid p. 16. 
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Las pugnas politicas en el espacio urbano tienen ademas sus particularidades. En esencia, estan sujetas como todas sus 
relaciones sociales a las organizaciones y las instituciones, por lo que "el poder politico en las grandes comunidades plantea 
problemas particulares que adquieren una agudeza cada vez mayor en las sociedades modernas"38. De alli que las 
particularidades del fenomeno urbano conciernen a la descentralizacion, concepto que refiere la transferencia de elementos 
que facilitan y ampfian la autonomia de decision y de accion politico institucional en el ambito urbano. Entonces, las politicas 
de descentralizacion buscan generar equilibrios regionales con el centro de poder, equidad en la distribucion de los 
recurses publicos y en la distribucion y ejercicio del poder politico. 

En este sentido, se analizan algunas consecuencias del "abandono institucional" que existe en la metropolis de la Ciudad 
de Mexico, entendido como la contraposicion de conceptos, metodos y tecnicas de planeacion convencionales; 
contradicciones entre las planteamientos "neoliberales" y pro empresariales, frente a aquellos desarrollados en los canales 
de la politica tradicional, de rasgos corporativos o como iniciativa gubernamental. En ese sentido, se maneja el concepto de 
planeacion respecto al complejo de normas, documentos y acciones elaborados y aplicados por el gobierno, desde diversas 
esferas, para cumplir principios politicos que el poder Ejecutivo concierta con otros niveles de gobierno y con la sociedad. 

Este esquema conlleva al analisis de politicas institucionales o conflictos institucionales entre grupos sociales en disputa 
par el espacio urbano, considerando el analisis de factores economicos que determinan la influencia metropolitana o 
regional y cuya especilicidad esta interrefacionada indirectamente con las particularidades politicas. 

En este punto, el analisis del concepto ordenacion del territorio es eje principal para comprender la lormulacion de las 
politicas publicas metropolitanas, que explica la voluntad y la accion publica para mejorar la localizacion y disposicion de los 
hechos en el espacio geografico propio. Tambien es eje de las directrices con sentido estructurante, o con mayor 
significado de la accion institucional con respecto a las necesidades y condiciones de la vida urbana. Es decir, la voluntad y 
las actos institucionales para disponer, en forma conveniente, de determinados hechos en el territorio, derivado de lo cual 
forma parte de las !areas habituales de la administracion de las metropolis. 

La ordenaci6n def territorio se apoya en instrumentos juridicos ( convenios intemacionales, nacionales, estatales o 
intermunicipales; !eyes, decretos o acuerdos); sobre practicas administrativas y principios consolidados (planificaci6n, 
participaci6n); yen diferentes conocimientos cientificos, con aportaciones de equipos pluridisciplinares y multidisciplinares. 

Se entiende que la ordenaci6n def territon'o, coma funci6n ptJbfica o funcion polftica, es un media al servicio de objetivos 
generales como el uso adecuado de las recursos, el desarrollo y el bienestar o la calidad de vida de la poblaci6n. Como 
funci6n pofftica, es una practica institucional con prospectiva sobre las hombres y sus actividades, las medios de 
comunicaci6n que utilizan, o las equipamientos urbanos existentes, en consideraci6n con las limitaciones naturales, 
humanas, econ6micas o incluso estrategicas del espacio urbano. 

+++++ 

En otro orden, a continuaci6n se abordan los conceptos que "econ6micos" que se utilizan para explicar la vida en las 
metropolis lnicialmente, es preciso reconocer que algunos problemas sobre la definici6n del espacio econ6mico 
metropolitano fueron identificados par Cassio Luiselli desde 1985, una observaci6n con la que coincide el autor de este 

trabajo: 

En cuanto al funcionamiento de la economia urbana, no conocemos el modo y el grado de articulaci6n de la ciudad con otras ciudades y 
regiones del pais, la trayectoria de la productividad de la misma; a pesar de sus problemas e~sten indicios de que [la Ciudad de Me~co] 
aun sigue siendo un gran polo de atracci6n; falta precisarlo y conocer las razones; tampoco hemos medido el efecto inductor de 

~ Maurice Duverger. Sodologia politica. Ari<J. Baraelona 1982. p. 61. 
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migraci6n e inversi6n que generan las subsidios y otras distorsiones a las precios que se observan en la ciudad; no se conoce con 
precision la distribuci6n del ingreso en la misma". 

Para analizar la ciudad desde los aspectos economicos se utiliza el concepto de interrelacion economica, para distinguir las 
relaciones entre la ciudad central y la periferia del espacio metropolitano. Por ejemplo, en la organizacion de las ciudades 
( metropolis capitalistas) se expresa el antagonismo entre propietarios y no propietarios en relacion con el uso del suelo 
urbano. De allf, aparece un proceso de agregacion selectiva al valor del suelo, lo que conduce a la llamada "segregaci6n 
ecol6gica", esto es, condiciones ambientales diferenciadasen favor de los grupos dominantes. 

De este modo, la separacion analitica entre los factores economicos con los factores politicos es posible porque las 
caracteristicas de la politica urbana provenian de gnupos distintos (gobiemo y gnupos de presion), respecto a los intereses 
de gnupos economicos al momento de fijar las directrices de la expansion urbana. 

El analisis de los factores economicos se desarrolla segun la tesis de Alfonso X. Iracheta, en un entomo que tiene Ires 
pianos de interacci6n. El primero es el iimbito naciona/ y sus vinculaciones con los centros internacionales (ciudades 
mundiales), elemento central de la metropolizaci6n, donde se situan las perspectivas de expansion fisica y demografica. El 
segundo es el piano regional, que corresponde al espacio directo del nucleo metropolitano, donde se incluyen otros 
centros de poblacion y los espacios vacios con usos no urbanos; sus limites se definen por las relaciones de dependencia 
directa (accesibilidad e interacci6n economica). En este piano se adscriben las politicas de ordenacion y ocupacion 
territorial, asi como las tendencias de megalopolizacion actuales•o. 

El tercer piano ----que se aborda aqui especificamente - es el piano metropoh'!ano, donde se ubica la mancha urbana y 
las areas inmediatas en proceso o susceptibles de urbanizacion. En este piano resulta factible la aplicacion de politicas 
intergubemamentales para detenminar la expansion y desarrollo de la misma. 

En ese sentido, se entiende a la ciudad como parte de un proceso de constitucion colectiva en la desigualdad de las 
interacciones, por la diferencia de condicion de los gnupos que la habitan. La experiencia urbana es diferente para cada 
individuo (sea entidad individual o colectiva), segun sus expectativas. 

Como producto del capitalismo, la ciudad se adecuo a las condiciones de la organizacion productiva: con las industrias de 
gran escala propiciadas por la nueva organizacion en cadena de los procesos de trabajo y la mecanizacion, las fabricas 
sustituyeron a las empresas de mayor tamaiio ubicadas en areas centrales de las ciudades. Este proceso modifico la 
/oca!izacion urbana: las empresas fabriles se dirigieron a la periferia de las ciudades, demandando nuevos espacios 
industriales, grandes vias de acceso, area habitacionales para los contingentes de trabajadores y, finalmente, la regulacion 
del Estado para garantizar el funcionamiento ftuido de estas estnucturas: un nuevo regimen urbano surgio, regimen 
marcado por el cambio de escala de todas las unidades de produccion, circulaci6n, distribucion y de consumo41 • 

En este sentido, para el abordar los aspectos economicos de las metropolis se encontraron vinculaciones con los procesos 
de modemizaci6n y de globalizaci6n, conceptos fundamentales para entender la proyecci6n de la vida metropolitana actual. 

Se usa el concepto de Joan-Eugeni Sanchez cuando plantea el ejemplo de Barcelona ( en 1992) como iimbito de 
modernidad de base metropolitana. El autor encuentra en este proceso tres grandes objetivos de modernizacion global: a) 
generar una capacidad de absorci6n de modernidad por imitacion, b) lograr una capacidad de generar innovacion, y c) 
promover medios de difusion que potencien una posicion de liderazgo, como condicion para ser imitado. 

39 Cassio Luiselli "Propuesta para la reconstrucd6n La capital invisible" Nexos Didembre 1985; No. 96 
40 Alfonso Xa~er I radieta Cenecorta. Planeadon y desarrollo. Una vision de futuro Problemas y perspectivas de/ desarrollo y la urbanizadon en Mexico y el es/ado 
de Mexico. Mexico t 997 p. 5 t. 
, , Dani~ Hiernaux Nicolas. Op. Ot. pp. 125. 
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Para alcanzar este proposito, el autor sugiere otros objetivos adicionales: la necesidad de conseguir la modernizacion 
tecnologica de la ciudad como unidad socioterritorial; en segundo tiempo, abrir un frente para introducir una actitud 
sociocultural de modemidad. Para Jograr esto ultimo se crearian condiciones sociotecnicas de innovaciorf'2• 

Otras ramas son consideradas tambien motrices del crecimiento y el mejor posicionamiento de algunas ciudades en el 
sistema mundial de nodos urbanos estrategicos. Particularmente, los servicios culturales, centrales en la hegemonia 
cultural de! capitalismo, en relacion con la difusion y adopcion de un modo de consumo transnacionalizado por las 
mayorias; el turismo intemacional, entre otros. 

Se sostiene que la llamada "modemidad" no es un proceso totalmente homogeneizador, sino que tiende a imponer 
diversas formas de organizacion social, de la vida y el trabajo, aunque no de forma abrupta, bajo condiciones 
aparentemente inexorables "pero este proceso tiende a predominar, estableciendo condiciones y posibilidades e 
inaugurando tendencias" 43• 

No obstante, se plantean contrastes a estos procesos de innovacion y "modernidad". La Ciudad de Mexico como metropolis 
de un pais subdesarrollado, con altos niveles de industrializacion, que la ubicaron entre los primeros 15 paises del mundo, 
tendria que contrarrestar lo que Milton Santos definio come modernidad incompleta. Esto es, disminuir o atender el 
conflicto cuando "se sobreponen y yuxtaponen el circuito moderno de las actividades mas contemporaneas a que aspira 
una sociedad capitalista, con el circuito tradicional en el que imperan actividades economicas y una cultura" premodema, 
"carente de tecnologia y asociada a las necesidades inmediatas de las grandes masas populares". En estas metropolis, 
dice el autor, "coexisten tambien espacios construidos de muy alta calidad frente a barrios y colonias depauperadas en los 
que predomina la miseria, la tenencia irregular de los terrenos y la ausencia de servicios y equipamientos"44 . M. Santos 
define la segregacion metropolitana come la diferendadon espadal de grupos o clases sociales o bien, la metropolis 
dividida. 

Tambien construye el concepto de metropolis sobrepuesta para distinguir la "existencia de multiples circuitos economicos 
que atienden a diferentes sectores de la poblacion" y diferenciados por los niveles de organizacion y desarrollo 
tecnologico. Asi, "la dominacion del circuito economico modemo sobre los circuitos mas tradicionales o culturalmente 
arraigados, caracteriza dicha sobreposicion y reproduce en estos elementos las contradicciones globales del sistema 
capitalista dependiente", que expresan a su vez pugnas constantes entre los diversos actores sociales en el espacio 
metropolitano. 

La zona metropolitana se define entonces como una articulacion regional entre una ciudad central y una corona de 
ciudades, que interactuan y dependen entre si para la formacion de cadenas o ciclos productivos; o simplemente, por la 
formacion de rutas migratorias de otras localidades; o se implica de las migraciones laborales diarias hacia los centres 
productivos. La zona urbana se expande cruzando su propio limite e invadiendo el area adyacente, lo que antecede a la 
expansion incluso fuera de la propia periferia. De esta manera, el crecimiento demografico activado por la movilidad 
poblacional genera mayor competencia economica y diferenciacion funcional. En general, se presenta con una mayor 
complejidad de la organizacion social devuelta al fenomeno inicial: la expansion de la mancha metropolitana. Como unidad 
geoeconomica, "es una unidad supralocal organizada funcionalmente y estructurada espacialmente por una ciudad
metropolis que esta contenida en ella"45• 

En la actualidad se ha denominado tambien "ciudades intemacionales" o "ciudades mundiales" a las grandes metropolis 
para definir funciones de la economia urbana, por su peso en el sistema mundial, basado en un conjunto de economias 

42 Joan-Eugeni Sanchez Op. Ot. p. 18. Las cursivas son mias. 
43 Daniel Hlernaux Nicolas "Hada una teoria de las dudades mundiales: un estado de la OJesti6n". En Rocio Rosales Ortega Globalizad6n y regiones en Mexico. 
Coed. FCPyS--PUEC, Miguel Angel Pomla, 2000. p. 133. 
44 Milton Santos. Metr6polis corporativa fragmentada: o caso de Sao Paulo, Novel Secretaiia de Estado da Cultura, Sao Paulo, Brasil. 1990. p. 13. Las a.irsivas son 

mias. 
•• Alicia Bemardes. "Areas metropolitanas e seu planejamento", en Vaoo11<tz, M. (erg.), OesenvoMmento e po/ilia urbana, I BAM, Rio de Jan<iro. t 976. p. t 52. 
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protegidas pero con tendencias de integracion creciente, per la ubicacion de sedes de instituciones intemacionales, bancos 
u organismos rectores de los paises mas poderosos. : 

De ese mode, la Ciudad de Mexico ocupa un lugar de centralidad polftica ( capitalidad), que en otros cases intemacionales 
se determina per ser sede de instituciones, mas que per el tamaiio de la ciudad. Se dimensiona la escala demografica o 
territorial de la ciudad come argumento de su intemacionalizaci6n, y entonces se valora per la ubicacion de instituciones 
clave para el sistema mundial. 

En otro sentido, la intemacionalizaci6n de las ciudades depende del grade de apertura de su sistema economico y de la 
fuerza de sus actividades de este tipo. Las ciudades mundiales son tambien ciudades "que concentraran las empresas mas 
importantes", o sus sedes sociales, "que emprenderan progresivamente la recolonizacion del Tercer Mundo", a !raves de 
sus subsidiarias. La presencia de multinacionales es una de las caracteristicas centrales de dicho fenomeno de 
intemacionalizacion46. 

En general, segun sostiene Daniel Hiemaux Nicolas, a partir de los setenta ocurre una creciente intemacionalizacion de las 
intercambios y globalizacion de la produccion y del sistema financiero per los notables flujos en el sistema mundial. Pueden 
seiialarse los siguientes tipos de flujos: poblacionales (trabajadores, turistas, inmigrantes, ejecutivos, refugiados); tecnicos 
( maquinaria, tecnologia, y software de gobiernos y corporaciones); financieros ( capitales, divisas, y aseguramientos) 
mediaticos (imagenes e informacion a !raves de medics impresos, peliculas, television, internet); y sistemas ideologicos 
(construcciones ideologicas, de carte occidental, la democracia, los derechos humanos, entre otros)47• 

Otra reflexion destaca los nuevos rasgos de la desigualdad urbana con el crecimiento de la segregacion, una consecuencia 
de practicas contradictorias de reproduccion social. De esta manera, "con el aumento de la polarizacion del mercado de 
trabajo, la division de las sociedades urbanas se ha hecho mas aguda, y la cima de las privilegiados convive con la cima de 
la pobreza y la impotencia"48. En ese sentido, se retoma el concepto "segregacion ecologica" para explicar el incremento 
de viviendas en situacion de a/ta vu/nerabilidad a desastresy la ocupaci6n irregularde terrenos en reservas ecologicas. 

Segun Emilio Pradilla, con este concepto se evidencian los contrastes "entre las areas urbanas modernas, producto de la 
accion de la promocion inmobiliaria de alta rentabilidad orientada hacia la satisfaccion de las necesidades de la gran 
empresa y el sector de altos ingresos" con "las areas empobrecidas y atrasadas de la economia popular y los sectores de 
bajos ingresos". De esta manera, la combinacion de ambitos territoriales excluidos frente a algunos pocos beneficiaries, 
plantea una modemidad con agudos procesos de segregacion social y politica49

• 

El estudio de las fenomenos ligados al territorio urbane condujo en este trabajo a la ubicacion de fenomenos especificos: 
exclusion, marginacion, segregacion social y espacial. El fenomeno de la exclusion o marginacion tiene vertientes 
economicas cuando se vinculan las procesos de expansion urbana y la caracterizacion de estratos socioeconomicos de las 
nuevos asentamientos. lgualmente, la segregacion social es un concepto que ayuda a delinir las asentamientos urbanos en 
paises desarrollados e industrializados o en vias de desarrollo. Su pertinencia esta dada con frecuencia en las paises con 
economias en transicion entre las que se encuentra Mexico. Este proceso se ubica par las desequilibrios regionales entre 
las metropolis con las areas perifericas o con las zonas rurales. En terminos numericos, la marginacion o segregacion 
social sobrepasa en muches cases a la poblacion marginada de las zonas rurales del resto del pais. 

" Daniel Hierraux Nicolas. Op. Cit. pp. 125. 
47 Ibidem. 

++++ 

48 A. Scott. "La economia metropolitana: organizaci6n industrial y credmiento urbane", en G. Benko y A. Lipietz (comps.), Las regiones que ganan, Ed. Alfons el 
Magnanim, GeneraJitat Valenciana, Valencia. 1992. p. 118. 
49 Emilio Pradilla Cobos. et al La dudad de Mexico hoy. Bases para un diagnostko. Los /!mites de/ desarrol/o urbano metropolitano. Fideicomiso de Estudios 
Estrategicos sobre la Ciudad de Mexico. GDF. NO>iembre de 2000. 
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En general, en este trabajo se propane una perspectiva para vincular las representaciones sociales y politicas con la 
generaci6n de un modelo de vida urbana signado per el conflicto o per las nuevas dinamicas de la representaci6n social o 
politica. As[, se han considerado otros trabajos que seiialan con daridad las efectos de las cambios en la representaci6n en 
el gobiemo de las ciudades (per el arribo de partidos de oposici6n). En algunos cases con logros importantes, en otros sin 
mayores cambios. Al respecto, Alicia Ziccardi seiiala: 

Uno de los problemas que debe resolver acertadamente un gobierno local es precisamente el relacionado con la representacion social 
( ... ) En este sentido, puede confrontarse la eficacia politica lograda par la burocracia local de municipios que han aceptado una 
representacion corporativa (Toluca), con las dificultades que tienen, para generar consenso los municipios gobernados por partidos de 
oposicion, en donde se buscan otras formulas de representacion y relacion con la ciudadania (Patzcuaro, Saltillo). Tambien se advierten 
interesantes e innovadoras experiencias de gestion local, en Leon, donde se impulso el llamado Desarrollo Organizacional, par media del 
cual se promueve una actuacion basada en la honestidad de las funcionarios y la participacion de la poblacion organizada, Finalmente, es 
interesante el caso de la ciudad de Durango, donde el gobierno local enfrenta las dificultades propias de organizaciones populares que 
han transitado de la oposicion a ocupar el gobierno local, lo cual demuestra las limitaciones de capitalizar un liderazgo popular desde el 
interior de una estructura institucional que acttia con la inercia propia de la burocracia50 

so Alida Zia:ardi (Coord). "la tarea de gobernar: las dudades y la gobemabilidad" En la /area de Gabemar: Gobiernos locales y partidpaci6n dudadana 115-UNAM 
y Miguel Angel Porrua. I 995. p. I 9. 
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Capitulo 2 
CIUDADES MUNDIALES: t..ALTENATIVA O UNICA VIA? 

L a ciudad fue uno de los espacios sociales mas discutidos en el siglo XX en Ires aspectos principales: como 
representacion de progreso, cambio de vida y tierra de "nuevas oportunidades"; como territorio natural de 
poblamiento para la poblacion rural, la ciudad se convirtio en destino y simbolo; finalmente, como espacio 

multidimensional del conflicto politico. 

La zona urbana, el espacio de conglomeracion, la ciudad, tiene diversos significantes. Como ya se ha advertido, la ciudad 
es loco y punto generador de conflictos del mas diverso orden. Con las ciudades nacieron las grandes aglomeraciones, los 
territorios del ultramodemismo que cobijaron los espacios sin ley y de reproduccion de la pobreza. 

La ciudad en el mundo se identifica como territorio de libertades y progreso; signo por excelencia de la modernidad, donde 
confluyen los problemas sociales de mayor actualidad y complejidad. El nacimiento de las grandes ciudades o de las 
metropolis es un fenomeno del siglo veinte, alrededor del cual se registran fenomenos culturales de la mas variada indole. 

Por su parte, el fenomeno metropolitano es producto de procesos de desarrollo nacionales espedficos, por lo que algunos 
especialistas consideran dificil su definicion por la dimension de los problemas que comprende 1• Sin embargo, tal como 
veremos, tiene rasgos comunes en las ciudades capitales de los paises latinoamericanos y diferencias importantes respecto 
a las experiencias de metropolizaci6n modema de los paises europeos ode America del Norte. 

a) Crecimiento de la poblaci6n urbana en el mundo 

Segun la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) 2, la poblacion en el mundo en 1995 alcanzo los cinco mil 716 
millones de personas. Las estimaciones para el afio 2010 son de 7 mil 32 millones y para el afio 2020 de 7 mil 888 
millones de personas. El crecimiento demografico representa uno de los mayores retos a resolver por las sociedades y sus 
gobiernos actuales. Como es previsible, existen notorias diferencias en la concentracion demografica segun el tipo de pais, 
que las convierte en un indicador de la desigualdad poblacional del mundo (Grafico 1 ). 

Lo anterior, porque la poblaci6n de los paises en desarrollo representa cuatro veces mas que la de los paises 
industrializados. Los paises en desarrollo alcanzaron 4 mil 549 millones de habitantes, en tanto que los paises 
industrializados sumaron apenas mil 166 millones. 

Para el afio 2020, segun organismos especializados, se preve que los mayores crecimientos demograficos se presenten en 
los paises en desarrollo, con una cifra de siete mil 69 millones de habitantes. 

Asimismo, cuando se observa la distribucion internacional de la poblacion, esta tiene mayor nivel de concentracion en 
algunas regiones subdesarrolladas . Quiza derivado de ello, las corrientes migratorias mundiales tienen como destino los 
paises desarrollados. 

1 "En relad6n con una posible definid6n del fen6meno metropolitano, varios elementos juegan en contra: el caracter determinantemente sodopolitico y econ6mico 
del fen6meno. par endma del meramente espadal. su romplejidad, diversidad y la ca.rga valorativa implidta que con!leva su analisis, hacen que el fen6meno 
metropolitano no pueda quedar sujeto a definidones" finales. Iracheta. Op. at p. 56. 
2 Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), World Population Prospects 1994, Nueva York, 1995. p. 19. Las cifras que se presentan en este apartado fueron 
tomadas de este documento de referenda 
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Grafico 1. Distribuci6n de la poblaci6n mundial en 1995 

Oceania 

Fuente: Elaboraci6n propia con cifras de la ONU de 1995. 
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Segun la ONU, para el aiio 2020 el continente africano presentara los mayores incrementos relativos respecto a 1995, 
multiplicando su poblaci6n 1.9 veces, en contraste con Europa, que continuaria casi igual. 
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Fuente: Elaboraci6n propia con dates de la ONU, 2000. 

En paralelo al crecimiento de los paises, se encuentra el fen6meno de la migraci6n intemacional. En el transcurso del siglo 
XX, la poblaci6n emigrante, originaria principalmente de los paises subdesarrollados, ha tenido como destino natural los 
grandes centros urbanos. 
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Grafico 3. Estimaciones de la poblaci6n en Mexico (1990-2010) 

" 

" 
.. 

1990 1995 1997 2000 2005 2010 

CNatalidad 28.03 25.07 23.85 21.95 19.06 16.9 

CMortalidad 5.13 4.58 4.48 4.37 4.29 4.39 

CTasa de fecundidad 3.31 2.81 2.65 2.4 2.11 1.92 

Nota: La tasa de natalidad y mortalidad se estiman por cada mil habitantes. la fecundidad es el nllmero promedio de hijos por 
mujer a lo largo de su vida reproductiva. Como puede apreciarse, tas estimaciones de poblaci6n para el aflo 2000 resultaron muy 
cercanas a las cifras que arroj6 el Censo de ese aflo, que cont6 97.3 millones de mexlcanos. 
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, World Population Prospects, 1994, Nueva York. 
1995; Conapo, Direcci6n de investigaci6n demogrcl.fica, Proyecdones de la poblacidn de Me.fico y de las entidades federativas 
!990--20Ja Mexico, 1996. 

Este fen6meno ocurre principalmente hacia los paises en desarrollo, por los atractivos de prosperidad econ6mica y social 
que representan. Segun las caracteristicas de la poblaci6n, para el afio 2025 se preve que el 80 por ciento de los 
residentes urbanos vivira en paises en desarrollo o subdesarrollados. Las ciudades y su modelo de vida representan el 
futuro habitacional de la humanidad. 

Sin embargo, quiza el data mas relevante lo aporta el continente africano. Entre los afios de 1994 y 2050, se cree que la 
poblaci6n de ese continente crecera en una proporci6n de 200 por ciento. Esas mismas estimaciones sugieren que 
America Latina y el Caribe creceran 77 por ciento en ese lapso; Asia 69 por ciento y America del Norte solo 34 por ciento. 
En un caso particular y atipico, la poblaci6n de Europa sufrira una reducci6n de 7 por ciento. En ese mismo lapso, en los 
paises en desarrollo, la poblaci6n se incrementara alrededor de 93 por ciento, mientras que en los paises desarrollados se 
espera un incremento de 4 por ciento. 

Todo ello representa escenarios mundiales que enfrentaran los planificadores nacionales. En general, anuncian mayores 
carencias de las existentes y requieren de ejercicios sistematicos de planeaci6n estrategica en la operaci6n de las 
dependencias respectivas. 

Como se advirti6, las estimaciones de la ONU le asignan mayor crecimiento a los paises pobres o "en desarrollo" en las 
pr6ximas decadas. Tres cuartas partes de la poblaci6n mundial vive en los 23 paises mas grandes, entre los cuales 
destacan dos: China, con 1.2 billones de habitantes; e India, con 924. Ambos paises representan 38 por ciento de la 
poblaci6n mundial. 

En el afio 2050, India sera la naci6n mas grande del mundo, -siempre segun las estimaciones de la ONU---, apenas 
superior a China. Una con mil 640 millones de habitantes, mientras que la otra con mil 610, respectivamente 

Despues de estos paises le seguirian Estados Unidos, Brasil y Mexico. Nuestro pais, junta con Venezuela, Malasia, T urquia, 
Colombia y Chile tendran incrementos de entre 50 y 33 par ciento, en el lapso de 1995 a 2020. Los pron6sticos suponen 
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que en el ano 2020, Mexico tendra alrededor de 121 millones de habitantes; un dato significativo es que su poblacion 
menor de 15 anos representaria 22 por ciento del total, a diferencia de 1990, cuando se calculo en mas de 38 por ciento 
(Cuadro 4). 

b) c'.. Un mundo de predominios urbanos? 

Actualmente, casi la mitad de la poblacion mundial vive en ciudades a en medias altamente modificados par la accion del 
hombre. Segun la ONU, el 65 par ciento de la poblacion latinoamericana habitaba en areas urbanas en 1980. Un data que 
destacaba de esta impresionante urbanizacion era su velocidad y la tendencia a concentrarse en grandes ciudades. 

Sin embargo, las formas del crecimiento y de la distribucion no son las principales fuentes de desigualdades urbanas. Las 
cifras indican formas particulares en paises en desarrollo: a traves de asentamientos irregulares; por la division 
fragmentada en estratos economico-espaciales; par condiciones de deterioro ambiental de zonas perifericas; en fin, por la 
gran articulacion economica de las urbes sabre la ineficacia productiva de las zonas agricolas o rurales. A partir de ello, la 
expulsion de la poblacion rural expulsada y que tiene coma destine las grandes ciudades, es factor central de la 
segregaci6n espacial. 

Entre los anos de 1930 a 1950, la mancha urbana en America Latina se propago hacia zonas deshabitadas hasta 
entonces. En Brasil por ejemplo, Brasilia supero los 2 millones de habitantes, Goiania que alcanzo el millon y media y 
Ciudad Guayana que supero el media millon; y en Mexico, Ciudad Lazaro Cardenas con 250 mil habitantes3. En la Ciudad de 
Mexico, coma en otras tantas ciudades de America Latina, se presentaron diversos fenomenos que aceleraron la 
urbanizacion sobre nuevos espacios territoriales perifericos. 

Diversos estudios han definido con precision las caracteristicas populares de estos asentamientos. Se le ha llamado la 
"urbanizacion popular periferica" productora de un paisaje de asentamientos precarios y carentes, excluidos del desarrollo 
urbano. Tambien son conocidos coma "colonias populares", "paracaidistas" o asentamientos irregulares, los cuales se 
formaron a partir de la invasion de terrenos a por fraccionamientos clandestinos. En las intersticios de la trama urbana se 
les han denominado "ciudades perdidas"4• 

Algunas causas del impresionante crecimiento demografico son la urbanizacion continua, que modifica la vida social en su 
conjunto; la emigracion de las fuerzas vivas hacia el norte del pais; los efectos de las sucesivas crisis de la economia 
regional y nacional; y los desastres naturales. En conjunto, estos fenomenos intervienen con mayor fuerza en la 
complejidad urbana que la prevista generalmente en los diagn6sticos institucionales. 

En los paises subdesarrollados, coma las latinoamericanos, la urbanizacion no es una causa directa de la industrializacion, 
sino que se adelanto a ella complicando las posibilidades de una planeaci6n urbana ante la demanda de vivienda, servicios 
publicos y empleos. Esta situacion genero el nacimiento a dio lugar a la formacion de grandes zonas metropolitanas coma 
la Ciudad de Mexico, Sao Paulo, Caracas y Buenos Aires, que reflejan claramente una problematica similar. 

En 1950 en el mundo habia 83 ciudades con mas de un mill6n de habitantes y en 1995 aumentaron a 325. Sin embargo, 
este crecimiento se concentro en las paises en vias de desarrollo, donde crecieron de 34 a 213, mientras que las ciudades 
localizadas en regiones mas avanzadas econ6micamente aumentaron de 49 a 1125. 

'Atlas rnundel 1995 "Centres urbanos". 
' Alejandra Massolo "La participad6n de las rnujeres en organizadones del Movimienlo Urbano Popuar (MUP) de Mexioo". Revista Fempress. p. 24. Febrero de 
1998. 
s INEGI "el (enso del ano 2000 muestra que se conforma en Mexico una importante 'megal6po!is"'. Reporte del 29 de enero de 2001. Aguascalientes, 2001 
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En otro aspecto, hacia la mitad del siglo XX habia 11 zonas metropolitanas reconocidas en el mundo, con una poblaci6n 
mayor a cuatro millones de habitantes cada una. En 1980 el numero se increment6 a 35, de las cuales 12 se encontraban 
en paises industrializados y 2 3 en paises subdesarrollados6. 

En 1990, un estudio del Population Crissis Committe senalaba que de 100 areas metropolitanas en el mundo, la menor de 
ellas -Pune en la India- tenia 2.35 millones de habitantes, mientras que la mayor -Tokio-Yokohama-tenia 28.7 habitantes7 . 

En datos recientes de\ \NEG\ se calculaba que el proceso de urbanizaci6n mundial ha llevado a que 47 por ciento de la 
poblaci6n mundial viva en localidades urbanas y que actualmente existen alrededor de 325 ciudades con mas de un mill6n 
de habitantess. 

La 16gica de la metropolizaci6n en Europa, de la America anglosajona o de Jap6n radica en la concentraci6n de los medias 
de desarrollo y utilizaci6n de la alta tecnologia y su disposici6n a los consumidores, por encima de la cercania de fabricas y 
obreros9. 

Asi, las metropolis de los paises ricos son los "soportes espacia\es" donde se concentran los medias para la cada vez mas 
sofisticada reproducci6n de los avances tecnol6gicos e inforrnaticos. Se trata de las ciudades informacionales, como 
plantea Jordi Bo~a. 

Estimaciones de organismos oficiales preven que durante \os siguientes 15 arias las ciudades del mundo creceran de 
manera importante, particularmente en el caso de ciudades con poblaci6n de uno a cinco millones que pasaran de 151 a 
352, mientras que las ciudades con mas de cinco millones aumentaran de 15 a 3610. 

En las fronteras de varios paises latinoamericanos, algunos pueblos se transformaron en la ultima decada en ciudades 
medias con poblaciones que oscilan entre 50 y 500 mil habitantes. Entre otras, destacan las ciudades mexicanas coma 
Tijuana, Ciudad Juarez y Mexicali, todas con mas de media mil\6n de habitantes en la actualidad. Otros casos se ubican en 
el extrema opuesto de America Latina, Comodoro Rivadavia, Neuquen, Rio Gallegos y San Carlos de Bariloche en la 
Patagonia argentina, y Punta Arenas en la Patagonia chilena 11 (Cuadro 1) 

Estos datos conducen a proyecciones reveladoras. En el transcurso de la decada de los noventa, los mexicanos creaban 
cada ano una ciudad de 700 mil habitantes, los paulistas (Sao Paulo, Brasil) una ciudad de 500 mil y los cariocas, 
portenos o limenos, una de 200 mil habitantes (Cuadro 2). 

Las condiciones de las ciudades mas densamente pobladas presentan deficiencias de saneamiento, lo que produce diez 
millones de muertes en todo el mundo, ademas de ser un factor principal en la magnitud y ocurrencia de desastres 
ambienta\es, es causa de\ 25 por ciento de las muertes en el mundo. En el ambito mundial, mas de mil millones de 

6 Estudios comparados sobre la organizaci6n administrativa de las metr6polis, Melbourne, 1990, 89 pp. 
' atks. (ondidones de vida en las 100 areas metropolffanas mas grandes de/ munda, Washington, D.C. 1990. p. 35. 
a INEGI "el Censo de/ aiio 2000 muestra que se conforma en Mexico una importante 'megalopolis'". Reporte del 29 de enero de 2001. Aguasralientes, 2001 p. 4. 
9 MudlaS son las fuentes que consideran que la urbanizad6n ha sido factor para el mejoramiento de la vida y de los ingresos de la poblad6n. Entre otros benefidos, 
se aduce que favoreci6 el incremento de la productividad eron6mica, logr6 mejoras en la alfabetizad6n, salud y esperanza de vida. En un caso particular, Michael 
Cohen. consulter del Banco Mundial, al destacar las ventajas de la urbanizad6n afirma: "en 1960, Corea y la India tenian un ingreso per capita similar, ruarenta 
aiios mas tarde, no hay duda que Corea tiene una de las ernnomias mas grandes cnn grandes inversiones en el capital humano, ternologia e infraestructura, y gran 
parte de este crecimiento viene del credmiento industrial urbano. La India, par el contrario. ha experimentado un credmiento lento, enlodado en la pobreza rural e 
incapaz de desarrollar politiras urbanas para estimular la inversion privada efidente. Durante el mismo periodo. Ghana, que era mas ric:a que Corea en t 957, fall6 al 
convertir sus excedentes agricolas en inversion es en personas y, mas importante aUn, personas en dudades. Accra y Kumasi se deterioraron mucho, dejando al pais 
sin infraestructura comercial para poder exportar sus rultivos una vez que se reinici6 la producd6n en 1980. De hecho las ciudades importan. cuando la inversi6n 
urbana es malamente administrada, coma en latinoamerica, los pasivos financieros insostenibles pueden provocar una crisis de deuda y recesiones profundas". 
Michael Cohen "El lmpacto de la economia Global sobre tis dudades: El Reio de las Soluciones Metropolitanas" Conferencia de/ consultor de/ Banco Mund.ii. Enero 
de 2000. 
10 INEGI "el Censo dd ano 2000 muestra que se conforma en Mexico una importante 'megalopolis'". Reporte del 29 de enero de 2001. AgUa5Gllientes, 2001 
11 (fr. Atlas mundial 1995. Capitulo dedic:ado a los "Centros urbanos". 
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personas ocupaban viviendas que no cubrfan las condiciones apropiadas (1995). Asimismo, las personas sin hogar 
superaban los cien millones . 

En 1990 la ON U estimaba que por lo menos 600 millones de residentes de zonas urbanas viven en medias que entraiiaban 
peligro no solo para la salud, sino para la vida. En las 20 ciudades mas grandes del mundo la calidad del aire era inferior a 
las normas de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). 

Por ello, es posible suponer que los problemas creados por estos impresionantes cambios en la espacialidad de la 
poblaci6n son tan diversos que han colocado en un desfase notable las tradicionales politicas urbanas de todos los paises. 
En el siglo XX, la ciudad de Mexico fue ejemplo del centralismo politico y econ6mico. No solo ha concentrado el poder del 
Estado, sino tambien el de la sociedad civil, la industria, los servicios y los simbolos de la modernizaci6n y la mayor 
concentraci6n poblacional. 
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Regiones 
Total mundial' 

Hombres 
Mujeres 
Paisesmas 
desarrollados' 
Hombres 
Mujeres 
Paises menos 
desarrollados3 

Hombres 
Mujeres 
Total mundial 
Africa 
Africa oriental 

Africa central 
Africa septentrional 
(Norte de Africa) 
Africa del sur 
Africa occidental 
America 
America del Norte 
America Latina y el Caribe 
America Central 
America del Sur 
Cari be 
Asia 
Asia oriental 
Subcon1inente Indio 
Asia sudoriental 
Asia occidental 
Europa 
Europa oriental 
Norte de Europa 
Sur de Europa 
Europa occidental 
Oceania 

Cuadro 1. Poblacion censal y proyeccion de la poblacion mundial por grandes regiones, 1990-2050' 
( miles de personas) 

1990 1995 2000 2010 2020 2030 

5,284,832 5,716,426 6,158,051 7,032,294 7,887,856 8,670,614 

2,661,591 2,879,575 3,102,342 3,541,902 3,968,155 4,352,915 

2,623,241 2,836,851 3,055,?tO 3,490,392 3,919,701 4,317,699 

1,143,358 1,166,598 1,185,536 1,212,865 1,231,987 1,236,179 

553,953 566,433 576,351 591,184 601,438 603,816 

589,405 600,165 609,185 621,680 630,549 632,362 

4,141,474 4,549,828 4,972,515 5,819,430 6,655,869 7,434,435 

2,107,638 2,313,142 2,525,990 2,950,718 3,366,717 3,749,098 

2,033,836 2,236,686 2,446,525 2,868,712 3,289,152 3,685,337 

5,284,831 5,716,425 6,158,051 7,032,295 7,887,855 8,670,613 

632,669 728,074 831,596 1,069,378 1,347,789 1,642,251 

195,801 227,107 261,292 342,049 441,314 547,555 

70,484 82,326 95,577 127,210 166,962 211,659 

143,023 160,582 178,443 215,108 250,503 286,121 

42,227 47,396 53,004 65,128 77,232 87,728 

181,135 210,663 243,280 319,882 411,778 509,187 

717,554 774,846 830,155 935,414 1,033,983 1,t17,664 

277,838 292,841 306,280 331,571 357,584 375,663 

439,716 482,005 523,875 603,843 676,399 742,001 

113,055 126,419 139,610 164,286 186,859 208,241 

293,131 319,790 346,231 396,946 442,213 481,776 

33,530 35,796 38,034 42,610 47,327 51,984 

3,186,446 3,457,957 3,735,846 4,263,948 4,744,481 5,156,470 

1,351,710 1,424,155 t ,493,284 1,605,221 1,707,477 1,773,529 

1,243,3t4 1,381,160 1,525,812 1,816,977 2,076,460 2,309,045 

442,312 484,252 527,103 607,479 679,498 747,641 

149,110 168,390 189,646 234,271 281,046 326,256 

721,734 726,999 729,803 728,741 722,574 711,939 

310,367 308,709 306,828 304,305 301,266 297,252 

92,310 93,542 94,665 96,206 97,813 98,921 

143,095 143,922 145,271 144,577 141,404 136,908 

175,963 180,826 183,040 183,653 182,091 178,859 

26,428 28,549 30,651 34,814 39,028 42,289 

2040 2050 
9,318,226 9,833,208 

4,667,889 4,915,760 
4,650,338 4,917,447 
1,223,660 1,207,504 

598,721 592,076 
624,940 615,428 

8,094,566 8,625,703 

4,069,168 4,323,684 
4,025,398 4,302,019 
9,318,228 9,833,207 

1,905,564 2,140,844 
642,746 729,355 

253,865 290,257 
316,513 341,271 

97,515 106,320 
594,925 673,640 

1,180,007 1,227,524 
383,321 388,997 
796,686 838,527 
226,586 241,110 
514,103 538,505 
55,997 58,912 

5,492,658 5,741,005 

1,808,555 1,819,829 
2,513,783 2,673,098 

806,394 851,009 
363,926 397,069 
695,609 677,764 

292,763 289,451 
99,106 98,972 

130,930 123,531 
172,809 165,810 
44,390 46,070 
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Australia-Nueva Zelandia 
Melanesia 
Micronesia 
Polinesia 

20,248 
5,203 

429 
548 

21,663 
5,813 

482 
591 

22,981 
6,485 

541 
644 

25,401 
7,962 

678 
773 

27,855 
9,450 

827 
895 

29,587 
10,713 

978 
1,01 t 

30,281 
11,884 

1,114 
1,112 

30,728 
12,932 

t,225 
1,185 

a Las proyecciones de poblaci6n de la fuente de intormaci6n contemplan, a partir de 1990, tres escenarios de acuerdo con diferentes hip6tesis sobre fertilidad (alta, media y baja) y un escenario que 
considera a la fertilidad constante segUn su comportamiento en el periodo 1990-1995. la proyecci6n de poblaci6n, presentada en esta secci6n, corresponde a la variante de fertilidad media. Ello se 
debe a que la fuente de informaci6n afirma que al comparar proyecciones anteriormente ctaboradas y publicadas para un periodo con la dimensiOfl de la poblaci6n real corresJX)ndiente al mismo 
periodo se observa que, a nivel agregado, la proyeccion con variante media de fertilidad, ha estimado, en forma adecuada, el crecimiento futuro de la poblaci6n, al menos para un horizonte de 20 a 25 
aflos. 
I Las diferendas en la suma total por redondeo de las cifras corresponden a la fuente original. 

2 Palses mas desarrollados incluye America del Norte, lap6n, Europa, Australia-Nueva Zelandia 

3 Palses menos desarrollados incluye todos los pa[ses de Africa. America Latina, Asia (excepto Jap6o) y Melanesia. Micronesia y Polinesia 
Fuente: T omado de Met/co Social Ofras Selecdonadas 1996-1998. Con dates de ta Divisi6n de Estudios Econ6micos y Sod ales, Banamex, con dates de: Nacion es Unidas, World Population Prospects 
1994, Nueva York, 1995. 

Nacion 1970 1980 
Canada 21,324 24,070 
Estados Unidos 205,051 227,757 

Mexico (ONU) 50,328b 67,046b 

(Conapo) 48,225c 66,847c 

Argentina 23,962 28,237 
Brasil 95,847 121,286 
Colombia 21,360 26,525 
Chile 9,504 11,145 
Cuba 8,520 9,679 
Venezuela 10,604 15,024 
Republica de Corea 31,923 38,124 
Hong Kong 3,942 5,039 
Malasia 10,853 13,763 
Singapur 2,075 2,415 
China 830,675 996,134 
Jap6n 104,331 116,807 
Australia 12,552 14,695 
Nueva Zelandia 2,820 3,113 
Alemania 77,709 78,304 
Austria 7,467 7,549 
Belgica 9,656 9,852 

Cuadro 2. Poblaci6n en naciones seleccionadas, 1970-2050 
(miles de habitantes) 

1990 1995 2000 2010 
27,791 29,463 31,029 33,946 

249,924 263,250 275,119 297,486 
84,511 b 93,674 102,410 t 17,651 

83,488 91,606 99,199 111,684 

32,547 34,587 36,648 40,755 
148,477 161,790 174,825 199,327 
32,300 35,101 37,822 42,959 
13,154 14,262 15,311 17,220 
10,598 11,041 11,385 11,911 
19,502 21,844 24,170 28,716 
42,869 44,995 47,149 50,764 
5,705 5,865 5,968 6,039 
17,89 20,140 22,299 26,239 
2,705 2,848 2,967 3,144 

1,155,305 1,221,462 1,284,597 1,388,474 
123,537 125,095 126,472 127,152 
16,888 18,088 19,222 21,367 
3,360 3,575 3,759 4,034 

79,365 81,591 81,700 80,466 
7,705 7,968 8,148 8,251 
9,951 10,113 10,248 10,334 

2020 2030 2040 2050 
36,887 38,849 39,466 39,870 

320,551 336,664 343,698 348,966 
130,645 143,009 153,670 161,450 

121,766 130,296 n.d. n.d. 

44,417 47,780 50,732 53,121 
220,567 239,147 253,763 264,349 
47,458 51,262 54,320 56,402 
18,998 20,471 21,605 22,450 
12,434 12,811 12,981 12,907 
32,911 36,548 39,683 42,152 
53,293 55,420 56,318 56,456 
6,007 5,808 5,405 4,944 

29,787 33,231 35,939 38,089 
3,295 3,384 3,352 3,304 

1,488,075 1,554,133 1,591,227 1,605,991 
123,973 118,989 114,451 110,015 
23,586 25,124 25,699 26,060 
4,269 4,463 4,582 4,667 

77,936 74,427 69,577 64,244 
8,272 8,223 8,062 7,811 

10,382 10,388 10,240 10,068 
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Dinamarca 4,929 5,123 5,140 5,181 5,207 5,173 5,113 5,036 

Espana 33,779 37,542 39,272 39,621 39,848 39,514 38,348 36,676 

Finlandia 4,606 4,780 4,986 5,107 5,201 5,314 5,393 5,392 

Francia 50,772 53,880 56,718 57,981 59,024 60,130 60,920 61,349 

Gran Brelaiia 55,632 56,330 57,411 58,258 59,022 59,919 60,935 61,754 

Grecia 8,793 9,643 10,238 10,451 10,573 10,458 10,080 9,637 

Holanda 13,032 14,144 14,952 15,503 15,934 16,239 16,286 16,176 

lrlanda 2,954 3,401 3,503 3,553 3,616 3,777 3,876 3,925 

Islandia 204 228 255 269 282 307 328 345 

llalia 53,822 56,434 57,023 57,187 57,254 55,985 53,649 50,876 

Luxemburgo 339 364 381 406 425 439 439 438 

Noruega 3,877 4,086 4,241 4,337 4,427 4,556 4,670 4,751 

Portugal 9,044 9,766 9,868 9,823 9,807 9,791 9,730 9,620 

Sueda 8,043 8,310 8,559 8,780 8,972 9,266 9,592 9,824 

Suiza 6,187 6,319 6,834 7,202 7,494 7,717 7,774 7,770 

Turquia 35,321 44,438 56,098 61,945 67,748 77,883 86,513 95,058 

Rusi a 235,919 258,096 147,913 147,000 145,552 143,134 140,283 136,634 

b La discrepancia con el dato censal obedece a la subestimaci(m de poblaci6n que determina la fuente de informaci6n, Naciones Unidas, World Population Prospects 1994, 

' Oatos censales. Secretarla de lndustria y Comercio, IX Censo general de poblaci6n 1970, Mexico, 1972 y X Censo general de poblaci6n y vivienda 1980, Mexico, 1986. 
n.d. No disponible. 

4,925 4,819 
34,524 31,765 
5,365 5,373 

60,997 60,475 
61,846 61,635 
9,135 8,591 

15,781 15,275 
4,028 4,103 

357 365 
47,543 43,630 

430 420 
4,777 4,791 
9,418 9,140 
9,909 9,991 
7,632 7,422 

101,550 106,284 
132,717 129,831 

Fuente: T omado de Hexiro Socia/. Glras selt!cdonadas 19~ 1998. ixir la Oivisi6n de Estudios Econ6mkos y Sociales, Banamex, con datos de: Naciones Unidas, World Population Prospects 1994, Nueva York, 
1995; Secretaria de lndustria y Comercio, IX Censo General de Poblaci6n 1970, Mexico, 1972 y X Censo 
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Capftulo 3 
MEXICO: lHACIA EL PREDOMINIO DE LOS ESPACIOS URBANOS? 

EI fen6meno de la configuraci6n poblacional puede explicarse a !raves del analisis de los procesos de urbanizaci6n 
o metropolizaci6n, un fen6meno recurrente desde los inicios del siglo XX. El acelerado proceso de urbanizaci6n en 
las decadas recientes favoreci6 la forrnaci6n de centros de alta concentraci6n poblacional y de areas conurbadas. 

Asf, se lormaron algunas grandes ciudades con ejemplos caracteristicos: Puebla, Guadalajara y Monterrey, ademas de la 
Ciudad de Mexico. 

Las translorrnaciones en todos los ambitos de la vida social se manifiestan en el territorio y los "movimientos" 
poblacionales. Un mapa dilerente se configura a partir de la concentraci6n poblacional y nuevas dinamicas territoriales. De 
allf que puedan encontrarse en este aspecto dos tendencias derivadas de la concentraci6n megalopolitana de la region 
Centro del pafs: la descentralizaci6n y la mayor dinamica de las ciudades medias y pequeiias. 

a) Algunas tendencias de la concentraci6n poblacional 

De 1950 a 1990 el pafs pas6 de ser mayoritariamente rural a predominantemente urbano. Con la acelerada urbanizaci6n, 
la poblaci6n se concentr6 en ciudades grandes o zonas metropolitanas y en los ultimos aiios en ciudades medias (Cuadro 
3). 

El Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo) sostiene que las ciudades con una poblaci6n entre 100 mil y 499 mil habitantes 
tuvieron un crecimiento importante. Representaron el 6 por ciento de la poblaci6n en 1970; mientras que diez aiios 
despues tenfan el 17, hasta alcanzar el 22 por ciento en 19901• En 1996 uno de cada cuatro mexicanos vivfa en cuatro 
grandes ciudadesz. 

La poblaci6n en Mexico esta altamente concentrada (60 por ciento) en el territorio de poco mas de 250 municipios (10 
por ciento). Y en contrario, el resto de la poblaci6n se encuentra dispersa en mas de 150 mil comunidades de menos de 
dos mil 500 habitantes. 

Cuadro 3. Proporci6n de la poblaci6n nacional que reside en 
localidades de mas de 15 mil habitantes. 

Afio Poblad6n I l.O<alidades 
1950 28% 82 
1970 50% 252 
1990 61% 416 

Fuente: Conapo, 1999. 

1 Conapo, "Propuesta para una politica de distribuci6n espadal de la poblad6n en Mexico". 1994. p. 9. 
2 Conapo "Hechos relevant es sob re distribud6n territorial de la poblad6n", 1999. p. 18. 
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Aunque las arganismas aficiales supanen que el crecimienta demagrafica es relativamente controlable --per la ''forma" de los 
asentamientos humanos en el pais y la amplia base pcblacianal existente, as[ coma la acelerada migraci6n de la pcblaci6n rural 

a las ciudades--, se reconoce que la alta concentraci6n poblacional sera un factor central en la generaci6n de nuevas 
presiones socioecon6micas. 

Vivimos una epoca de transformaciones radicales: en demografia, ciencia y tecnologia, conciencia y cultura, comunicaciones, 
configuradones geoeconomicas y geoestratt!gicas, regimenes y valores. Las discontinuidades en estos y otros aspectos de la existencia 
humana, que interactUan y se refuerzan mutuamente, crean nuevas perturbaciones. Par eso el proceso de cambio que vivimos impone 
serios desafios a la capacidad de gobemar. Estos retos se matizan segun las condiciones que ocurriran en las metropolis'. 

Si bien existe una amplia investigaci6n respecto a las procesos de urbanizaci6n en Mexico, las estudios sabre la 
concentraci6n demogralica y en particular, el fen6meno de metropolizaci6n, aun se encuentran en procesos iniciales, 
dadas sus dimensiones. 

Puede seiialarse coma las factores principales del fen6meno de la metropolizaci6n a las altas tasas de crecimiento 
poblacional y a las migraciones campo-ciudad y ciudad-ciudad. Antes de abordar este punto se presentan algunos indicios 
sabre la conliguraci6n demografica segun las distintas regiones del pais. 

b) lPor que "regiones poblacionales"? 

La Region es una unidad geografica y econ6mica, lue una construcci6n conceptual del Institute Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informatica (INEGI), para determinar conjuntos caracterfsticos del pais, en orden a su importancia social y 
econ6mica. 

Teniendo como luente a esta instituci6n, a continuaci6n se muestra una division del pais en nueve regiones, en la cual se 
aprecian las distintas importancias de tipo poblacional (Cuadro 4 )4: Noroeste, Norte, Noreste, Centro-Norte, Gallo, Centro, 
Padfico-sur y Peninsula de Yucatan. 

t. Las entidades de la region Noroestetienen a las actividades agricola y pesquera como su principal .. Sus ciudades fronterizas destacan 
par la instalacion de la industria maquiladora y por el intercambio con el sur de California, Estados Unidos. Presentan baja densidad de 
poblacion y un relative aislamiento, en particular la peninsula de Baja California. Un elemento adicional es su atractivo turistico. 

2. En el caso de las entidades de la region Nortesu importancia radica en el potencial minero, metalico y del carbon. Con poca poblacion, se 
localizan en zonas aridas y semiaridas. Esta estructurada a partir del sistema de ciudades como Chihuahua, Ciudad Juarez, Torreon y 
Durango, con una actividad industrial cuya relevancia se relaciona con las ramas metalurgica, alimentaria y maquiladora. Es significativa 
su actividad pecuaria. 

3. La region Norestetiene a Monterrey coma su ciudad central, con muy alta actividad industrial y de servicios. En Tampico se realizan las 
flujos de importaci6n y exportaci6n mas importantes de la republica, via portuaria. Tiene una fuerte tradicion industrial apoyada en su 
localizaci6n fronteriza yen sus recurses humanos. 

4. En la region Centro-Norte predomina la actividad minera y agricola. Con una densidad de poblaci6n media integrada en el sistema de 
ciudades de San Luis Potosi, Celaya, lrapuato, Salamanca, Leon y Aguascalientes. Su producci6n manufacturera representa importantes 
volumenes del total nacional. 

3 Alejandro Nieto Enriquez "Metr6polis un fen6meno de la sociedad mcxlerna", en el Foro Gobernar y administrar las metr6polis: 11n reto de/ futuro. Gobierno del 
Estado de Mbico. t 999. p. 6. 
• Esta dasificad6n fue formuLada por el Institute Nacional de Estadistica Geograf" e Informatica (INEGI) y La Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). Ve.ase tambien 
los cuadros de dimension demografica de cada una de las 0010 regiones del pais entre los aiios de t 900 a 20 IO en paginas siguientes. Algunos de las datos 
prindpales que se exponen a continuad6n fueron tomados de Mt.xko Social, Estadlstkas selecdonadas 1996-1998. Banamex. 
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5. La region Golfo comprende dos entidades con gran potencial petrolero (Veracruz y Tabasco). En esta region destacan varias ciudades 
con alta densidad de poblacion. Sus actividades agropecuarias y del sector terciario (transportes y comercio) tienen fuertes aportes al 
total nacional. 

6. Guadalajara estructura, desde el punto de vista economico, a la region Occidente. Es la segunda en concentracion de poblacion. Su 
economia cuenta con industria y agricultura, asi como con autonomia en la prestaci6n de servicios y un importante potendal turistico. 

7. En la region Centro, la Ciudad de Mexico genera alrededor de 50 por ciento del valor de la produccion manutacturera y de servicios del 
pais, y concentra cerca de la cuarta parte de la poblacion economicamente activa (PEA). La presencia de una alta densidad de poblacion 
y su dinamismo demografico generan problemas socioeconomicos y ecologicos relevantes. Otras ciudades importantes de esta region 
son: Puebla, Toluca, Cuemavaca y Tlaxcala. 

8. La region Pacifico Surpresenta los indicadores de bienestar mas bajos del pais y un predominio de actividades primarias. Es una zona 
medianamente poblada y con nl.ldeos numerosos de poblaci6n indlgena. Cuenta con dudades medias importantes, coma Acapulco, 
Chilpancingo, lguala, Oaxaca, T ux11a Gutierrez y Tapachula. 

9. Finalmente, la region denominada peninsula de Yucatan tiene indices de bienestar bajos respecto al conjunto del pais. Sus actividades 
economicas se basan en la agricultura, el comercio y servicios. Estos ultimas, ubicados en las ciudades de Merida y Cancun. En los 
ultimas anos, la irrupcion del turismo ha dado un giro importante a la economia regional, asi como la presencia de petroleo en Ciudad del 
Carmen. 

Con estos elementos, pueden apreciarse las diferencias poblacionales y un panorama de las caracteristicas econ6micas del 
pais. Per su importancia, cada una se articula a un sistema de economias urbanas y regionales con fuerte impacto en la 
economia nacional (Cuadro 5). lgualmente, son centres destine de poblaci6n en busqueda de mejores niveles de vida. 
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Ano 1900 I 1910 19211 1930 1940 
Nacional (habitantes) 13,607,272 15,160,369 14,334,780 16,552,722 19,653,552 

Reoi6n/entidad Porcent;iie res.......-to al total nacional 
Noroeste 4.2 4.2 4.7 49 5 

Baja California 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 
Baja California Sur' 0 0 0.3 0.3 0.3 

Sinaloa 2.2 2.1 2.4 2.4 2.5 
Sonora 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 

Norte 7.3 8.3 7.9 8.1 8.4 
Chihuahua 2.4 2.7 2.8 3 3.2 
Coahuila 2.2 2.4 2,7 2.6 2.8 
Durango 2.7 3.2 2.3 2.4 2.5 

Noreste 4 4.1 4.3 4.6 5.1 
Nuevo Le6n 2.4 2.4 2.3 2.5 2.8 
Tamautipas 1.6 1.6 2 2.1 2.3 

Centro Norte 17.9 16.8 14 14.5 13.7 
Aguascalientes 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Guanajuato 7.8 7.1 6 6 5.3 
Queretaro 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 
San Luis Potosi 4.2 4.1 3.1 3.5 3.5 
Zacatecas 3,4 3.2 2.6 2.8 2.9 

Occidente 16.9 16.2 16.6 15.3 14.7 
Colima 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 
Jalisco 8.5 8 8.3 7.6 7.2 

Nichoac,in 6.9 6.5 6.6 6.3 6 
Nayarit 1.1 1.1 1.1 1 1.1 

Centro 25.2 25.2 26 26.5 27.4 
Distrito Federal 4 4.8 6.3 7.4 8.9 
Hidalgo 4.4 4.3 4.3 4.1 3.9 
Mexico 6.9 6.5 6.2 6 5.8 
Morelos 1.2 1.2 0.7 0.8 0.9 
Puebla 7.5 7.3 7.2 7 6.6 
Tlaxcala 1.3 1,2 1.2 1.2 1.1 

Gelfo 8.4 8.7 9.6 9.7 9.7 
Tabas<o 1.2 1.2 1.5 1.4 1.5 
Veracruz 7.2 7,5 8.1 8.3 8.2 

Pacifico Sur 13.1 13.7 13.7 13.6 13.3 
Chiapas 2.7 2.9 2.9 3.2 3.5 
Guerrero 3.5 3.9 4 3.9 3.7 

O= 7 6.9 6.8 6.6 6.1 
Peninsula de Yucatan 2.9 2.9 3.1 2.9 2.7 

Campeche 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 
Quintana ROO"' 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

Yucatan 2.3 2.2 2.5 2.3 2.1 

a lnduye 1 t ,763 perwnas cuya enlidad federativa de residenda fue insuficientemente especificada en el tenso. 

b Conteo de poblaci6n 1995. EJ total induye una estimaci6n de poblaci6n de 90,855 personas, correspondientes a 28,634 "viviendas sin informaci6n de ocupantes·. 

1 El 5 de febrero de 1917 se crearon las territories Baja California norte y sur; por !al raz6n las datos sobre Baja California Sur aparecen hasta el tenso de 1921. 

2 En el aiio 1900, Quintana Roo no exisl\a torno enlidarl. 

19501 19601 1970 I 1980 
25,791,017 a 34,923,129 48,225,238 66,846,833 

5.6 6.4 7 7.1 
0.9 1.5 1.8 1.8 
0.2 0.2 0.3 0.3 

2.5 2.4 2.6 2.8 
2 2.2 2.3 2.3 

8.5 8.3 7.6 7.1 
3.3 3.5 3.3 3 
2.8 2.6 2.3 2.3 
2.4 2.2 1.9 1.8 
5.7 6 6.5 6.6 
2.9 3.1 3.5 3.8 
2.8 2.9 3 2.9 

12.9 12 11 10.6 
0.7 0.7 0.7 0.8 
5.2 5 4.7 4.5 
1.1 1 1 1.1 
3.3 3 2.7 2.5 
2.6 2.3 2 1.7 

13.9 13.9 13.3 12.4 
0.4 0.5 0.5 0.5 
6.8 7 6.8 6.5 
5.5 5.3 4.8 4.3 
1,1 1.1 1.1 1.1 
29 30 32 34.1 

11.8 13.9 14.3 13.2 
3.3 2.8 2.5 2.3 
5,4 5.4 7.9 11.3 
1.1 1.1 1.3 1.4 
6.3 5.7 5.2 5 
1.1 1 0.9 0.8 
9.3 9.2 9.5 9.6 
1.4 1.4 1.6 1.6 
7.9 7.8 7.9 8.1 

12.6 11.8 10.7 9.8 
3.5 3.5 3.3 3.1 
3.6 3.4 3.3 3.2 
5.5 4.9 4.2 3.5 
2.6 2.4 2.3 2.6 
0.5 0.5 0.5 0.6 
0.1 0.1 0.2 0.3 

2 1.8 1.6 1.6 

Fuentes: Tornado de Hevco Soda!, EstadistkaS selecdoMdas 1996-1998. Banamex. Con datos de: Institute National de Estadlstica, Geografia e Informatica. Conteo de poblad6n y vivienda 1995, Mexico, 1996; X y XI Censos Generales de 
Poblaci6n y Vivienda 1980. 
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Aiio 1990 1995b 1996 1997 1998 

Nacional (habitantes) 81,249,645 91.158,290 93,181,633 94,732,320 96,254,388 

Reqi6n/entidad Porcentaie resnPr!O al total nacional 
Noroeste 7.4 7.7 7.6 7.7 7.7 

Baja California 2 2.3 2.3 2.4 2.4 
Baja California Suri 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Sinaloa 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 
Sonora 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 

Norte 7.1 7 7 6.9 6.9 
Chihuahua 3 3.1 3 3.1 3.1 
Coahuila 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 
Durango 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 

Noreste 6.6 6.7 6.6 6.6 6.7 
Nuevo le6n 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 
Tamaulipas 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 

Centro Norte 11.1 11 11.1 11 11 
Aguascalientes 0.9 0.9 0.9 1 1 
Guanajuato 4.9 4.8 4.9 4.8 4.8 
Queretaro 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 
San Luis Potosi 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 
Zzca1ecas 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 

Occidente 12.4 12.3 12.3 12.3 12.3 
Coli ma 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Jaftseo 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 
Michoatan 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 
Nayarit 1 1 1 1 1 

Centro 32 32.1 31.9 31.9 31.9 
Distrlto Federal 10.1 9.3 9.1 9 8.9 
Hidalgo 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 
Mexico 12.1 12.8 12.8 12.9 13 
Morelos 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 
Puebla 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
Tia,cala 0.9 1 1 1 1 

Gallo 9.5 9.3 9.4 9.4 9.4 
Tabasco 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 
Veracruz 7.7 7.4 7.5 7.5 7.5 
Pacifico Sur 10.9 10.7 10.9 10,9 10.9 
Chiapas 4 3.9 4.1 4.1 4.1 
Guerrero 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
Oaxaca 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6 

Peninsula de Yucatan 2.9 3.2 3.2 3.2 3.3 
Campeche 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Quintana RooZ 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 

Yucatan 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

a lncluye 11,763 personas cuya entidad lederativa de re$idencia fue insuficientemente especificada en el censo. 

b Conteo de poblaci6n 1995. El total incluye una estimacion de poblacion de 90,855 personas, correspondientes a 28,634 "viviendas sin informaci6n de ocupantes". 

1 El 5 de febrero de 1917 se crearon los territorios de Baja California norte y sur; portal raz6n los datos sobre Baja California Sur aparecen hasta el censo de 1921. 
2 En et afio 1900, Quintana Roo no exist/a como enlidad. 
Fuentes: Tornado de MeefcoSocial, EstadistiG1s selea:ion.1dils 1996-1998. Banamex 

1999 2000 2005 2010 

97,744,149 99,198,613 105,900,036 111,683,885 

7.8 7.8 8.1 8.3 
2.5 2.5 2.7 3 
0.4 0.4 0.5 0.5 

2.6 2.6 2.5 2.5 
2.3 2.3 2.3 2.4 
6.9 6.9 6.8 6.8 
3.1 3.1 3.1 3.2 
2.3 2.3 2.3 2.3 
1.5 1.5 1.4 1.3 
6.7 6.7 6.8 6.9 
3.9 3.9 4 4.1 
2.8 2.8 2.8 2.8 
11 11 10.8 10.7 
1 1 1 1.1 

4.8 4.8 4.7 4.7 
1.4 1.4 1.5 1.5 
2.4 2.4 2.3 2.3 
1.4 1.4 1.3 1.2 

12.2 12,2 12.1 11.9 
0.5 0.5 0.5 0.5 
6.6 6.6 6.6 6.5 
4.2 4.1 4 3.9 

1 1 0.9 0.9 
31.9 31.9 31.8 31.9 
8.8 8.6 8.1 7.8 
2.3 2.3 2.3 2.2 

13.1 13.2 13.6 13.9 
1.6 1.6 1.7 1.8 
5.2 5.2 5.2 5.1 

1 1 1 1 
9.4 9.4 9.3 9.2 
1.9 2 2 2.1 
7.4 7.4 7.3 7.2 

10.9 10,8 10.7 10.6 
4.1 4.1 4.1 4.1 
3.2 3.2 3.2 3.1 
3.6 3.6 3.5 3.3 
3.3 3.3 3.5 3.7 
0.7 0.7 0.8 0.8 
0.9 0.9 1 1.1 

1.7 1.7 1.7 1.8 
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Segun la calificacion obtenida, se distinguieron cuatro caracteristicas principales del fenomeno metropolitano: 

1. Un area poblada de 250 mil habitantes o mas, residentes en un centro de poblaci6n principal, con centres de poblaci6n perifericos 
interdependien1es (zona conurbada). La base de 250 mil habitantes responde a las nonmas de equipamiento urbano para la 
prestaci6n de servicios en el ambito es1a1al y regional. 

2. lntegraci6n Econ6mica. La me1r6polis es la unidad econ6mica que produce, intercambiayconsumebienes y servicios. Esta definida 
en principio por la concentraci6n de la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) no agricola en la concentraci6n metropolitana; y per 
la aportaci6n de esta al Producto lnterno Brute (PIB) nacional y especialmente al PIB urbano nacional. 

3. lntegraci6n social. Esta representada por caracteristicas compartidas per los diversos mkleos poblacionales, en funci6n de la 
educaci6n, cultura, tradici6n, historia, etcetera; y en ocasiones se deriva de la dependencia de la poblaci6n periferica, con los 
servicios que ofrece la ciudad central. 

4. lntegraci6n funcional. Significa que el asentamiento urbano ha de funcionar como una estructura urbana me1ropolitana integral, es 
decir, con una interrelaci6n estrecha entre las localidades que la conforman y sus elementos estructuradores basicos (economia, 
vialidad y transporte, suelo, infraestructura, equipamiento servicios, entre otros). 

c) LPor que se dice que hay una tendencia a la metropolizad6n? 

Como se ha advertido, la zona metropolitana "aparece", "nace" se fonma cuando una ciudad --considerada ciudad 

central-- rebasa las limites de su unidad administrativa y se extiende a las areas circundantes inmediatas, segun el 
concepto adoptado aquf. Asi, la zona metropolitana cobra existencia cuando las unidades minimas de jurisdiccion se 
establecen como centrales; ademas, cuando se produce una interrelaci6n economica directa con las zonas urbanas de 
nueva creacion. 

En las ultimas decadas, el crecimiento y la desigual distribucion de la poblacion en Mexico acentuaron desequilibrios en el 
territorio nacional. Contribuyeron a la fonmacion de cuatro metropolis principales: la Ciudad de Mexico, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla, las cuales potenciaron esos desequilibrios territoriales, como causa y factor a un mismo tiempo. 

Las causas mas generales que se adjudican a los problemas metropolitanos en America Latina corresponden a la escasez de recurses 
publicos para el desarrollo, a la carencia de planeaci6n y acciones gubernamentales para prever y ordenar la expansion urbana, y al 
desmedido crecimiento pobladonal en periodos relativamente breves'. 

Par este hecho, diversos organismos gubemamentales establecieron como meta estimular el crecimiento de otros 
componentes del sistema urbano nacional, en particular de las ciudades medias. Aiiadido a esto, se planteo la necesidad 
de integrar las unidades mini mas territoriales {localidades), con caracteristicas basicas de dispersion geografica y un 
reducido numero de habitantes. 

De este modo, las iniciativas gubemamentales pretenden "desviar" o "descentralizar" hacia otras ciudades del pais el 
fenomeno de expansion urbana y el nacimiento de procesos de metropolizacion, lo que contribuiria a la disminuci6n del 
papel de la ZMCM coma loco principal de atraccion poblacional. 

Gustavo Garza destaca que entre 1980 y 1990 las cuatro areas metropolitanas mas importantes del pais ( Ciudad de 
Mexico, Monterrey, Guadalajara y Puebla) redujeron su nivel de concentracion poblacional urbana, al pasar de 51.3 par 
ciento en 1980, a 45.1 en 19902• 

' Ibid. p. 39. 
z Gustavo Garza: "La normatividad en·las metr6polis mexiranas", Seminariu. Normatividad Urban!stica en Metr6polis Mexicanas. Ciudad de Mbico, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla y Toluca, INSEUR-NL. Monlerr"f. Nuevo Leon, 24 y 25 de octubre de t 994. p. 3. 
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Segun el Conapo, entre 1990 y 1995, el crecimiento de la poblacion metropolitana fue de 2.8 par ciento, mientras que el 
promedio del crecimiento del pafs fue de 1.9. En cambio, las informes del INEGI destacaron que en el aiio 2000 estas 
grandes metropolis concentraban en conjunto apenas el 29 par ciento de la poblaci6n del pafs3. 

En otro caso, las proyecciones destacaban en 1990 que las cuatro zonas metropolitanas llegarian en el aiio 2000 a 
concentrar 31 millones de habitantes y 35 millones en el 2010. De lo que se sigue que aun cuando reduzcan su ritmo de 
crecimiento, esta concentracion poblacional es continua. En estos inlormes se destacaba que las ciudades con poblacion 
entre 500 mil y un millon de habitantes tendrian mayor crecimiento "pasarfan de representar cerca del 19 par ciento de la 
poblacion nacional en 1990, al 22 par ciento en el aiio 2000 y el 26 por ciento en el ano 201 O" 4. 

Para 1990, y de acuerdo a las resultados del XI Censo General de Poblacion, el pafs tenia 81 millones 249 mil 645 
habitantes, con 31 mil 320 localidades urbanas. En estas localidades residia el 71 par ciento de la poblacion nacional, 58 
millones. 

En las anos setenta, apenas habia 12 aglomeraciones metropolitanas (aunque segun el INEGI solo habfa cuatro), las 

cuales se incrementaron a 27 en 1980. Actualmente --segun el mismo organismo oficia~ hay 32 donde habita el 42.7 
por ciento de la poblacions.Lo anterior se distingue con las cifras oficiales respecto a la poblacion de las zonas 
metropolitanas. El total de municipios metropolitanos en el pais, en 1980, ascendio a 143, a las que deben anadirse 16 
delegaciones del Distrito Federal, aunque se entienda la diferencia de su estatuto juridico. 

En 1995, las 38 areas metropolitanas --segun Alejandro Nieto-- albergaban a 36.8 millones de mexicanos, equivalentes 
a 40 par ciento de la poblaci6n nacional y 66.6 par ciento de la urbana6. En cambio, segun el Consejo Nacional de 
Poblacion (Conapo), para 1995 habfa 59 zonas metropolitanas en el territorio nacional, queen conjunto contaban con 
51.5 millones de habitantes, es decir, 56.53 par ciento de la poblacion. 

De acuerdo con cifras prelimares del XII Censo General de Poblacion y Vivienda del ano 2000, las seis zonas 
metropolitanas mas pobladas son las de la Ciudad de Mexico (17.8 millones), la de Guadalajara (3.7 millones), la de 
Monterrey (3.2 millones), el corredor Puebla-Tiaxcala (2.3) y las de Tijuana y Toluca (alrededor de 1.3 millones cada una). 

d) De un pais rural a uno con predomino urbano y metropolitano 

Los dates anteriores indican la dimension del fenomeno de "metropolizacion" dentro del sistema urbane nacional y la 
tendencia de conversion de las espacios urbanos en nuevos espacios metropolitanos. Par ello, no resulta extrano prever 
escenarios cuyas decisiones colectivas, democraticas e instftucionales, esten centradas en las ciudades y la vida 
metropolitana. 

Par lo que se refiere a extension territorial, las 58 zonas metropolitanas que reconoce el INEGI estan asentadas en un 
espacio de 303 mil 227 punto cuatro kilometres cuadrados. En apenas el 15.48 par ciento del territorio nacional. Un dato 
adicional de contraste puede encontrarse al referir la participaci6n porcentual de la ZMCM en !ermines de poblaci6n y 
territorio respecto al total nacional (Grafico 4 ). 

l lNEGI "el Censo del aiio 2000 muestra que se conforma en Mexico una importante 'megalopolis'". Reporte Ofidal del 29 de enero de 2001. AguasGJlientes, 2001. 
4 Conapo. /ndkadores socioecondmicos e lndice de marginadon municipal. Mb:.ico, 1990. p. 36. 
s 1NEGI "el Censo del aiio 2000 muestra que se conforma en Mexico una importante 'megalopolis'". Reporte Ofidal del 29 de enero de 2001. AguasGJlientes, 2001. 
, Alejandro Nieto Enriquez • Melr6pol~ un fen6meno de la sociedad moderna •. en el Foro Gobemar y administrar las metropolis: un reto de/ futuro '. Gobierno del 
Estado de Mexico, 1999. 
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Grafico 4. Participaci6n porcentual de la ZMCM 
respecto al territorio y la poblaci6n del pals ( 1995) 

Territorlo Pobhtcidn 

Fuente: /NEGI, 2000. 

""" / 18.ft. 

Con la conformaci6n de zonas metropolitanas en diversas regiones del pais, los cambios territoriales presentan la vieja 
contradicci6n entre la concentracion y la centralizaci6n, no solo en la ZMCM sino tambien en su region megalopolitana. 

Lo anterior, porque "la irracionalidad demografica, social, ecologica y territorial que han generado estos fen6menos" son 
"consecuencia de una racionalidad econ6mica y politica que se ha sobrepuesto y sostenido sin considerar el todo nacional. 
a no ser para efectos de integracion y vigencia del pacto federal"'. Manuel Castells llama a este proceso "urbanizacion 
descapitalizada". 

La segunda zona metropolitana mas importante es la de Guadalajara, conformada en 1990 por cinco municipios, con 3.4 
millones de habitantes; la de Monterrey con ocho municipios y tres millones de habitantes; y la de Puebla con siete 
municipios mas cinco del estado de Tiaxcala, con aproximadamente 1.3 millones de habitantes. 

Con relaci6n a su volumen poblacional, la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico es cinco veces mayor que la de 
Guadalajara, seis veces mayor que la de Monterrey y se ubica entre las 3 ciudades mas pobladas del mundo(Cuadros 9 y 
10). 

e) lExisten riesgos en la metropolizaci6n? Algunos ejemplos 

Las grandes metropolis son concentradoras de infraestructura, bienes y servicios, lo que las convierte en polos regionales 
de las cuales dependen localidades y ciudades medianas que necesitan abastecer de servicios a su poblaci6n. 

La concentraci6n poblacional en poco territorio produce tambien una fuerte concentraci6n de equipamiento urbano con las 
riesgos subsecuentes. Las instalaciones energeticas y de servicios conexos, par ejemplo, han sido y siguen siendo 
colocadas en las zonas metropolitanas con un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades federales 
(Petr61eos Mexicanos y Comisi6n Federal de Electricidad y otras empresas estatales); y par las autoridades locales 
(estatales o municipales). La interconexi6n o combinaci6n de instalaciones estrategicas (conductores de electricidad, 
ductos de petr61eo, gas, diesel o gasolina) con instalaciones de uso urbano comun (escuelas, comercios, hospitales, 
viviendas) representa tambien un problema de seguridad urbana. 

' Iracheta P/aneadon y desiirrollo ... Op. (Jt p. 26. 
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Por lo anterior, la intervencion de los gobiemos debe ser establecida en los documentos e instancias gubernamentales. 
Con ello, se lograria que el Estado, como entidad politica responsable, tenga una clara intervencion en el tema estrategico 
de la ordenacion y equipamiento urbano. Pueden seiialarse algunas directrices: 

I . Crear condiciones para los agentes econ6micos privados que acluan en el mercado de suelo y edificios 

2. Regular los valores de cambio y uso de los bienes metropolilanos que hacen los agentes econ6micos, con objeto de no interferir, 
pero si mediar, en el proceso acelerado de circulaci6n del capital. 

3. Promover que los agenles de capilal actuen en marcos regulados a traves de normas de planeaci6n y reglamenlos, para eliminar 
obstaculos que, indirectamente, favorecen los usos irregulares del suelo. 

4. Crear condiciones para desarrollar la intraestructura y equipamiento urbano que son ajenos a los intereses del capital privado, a 
traves de mecanismos compensatorios o tributaries en el uso de las bienes metropolitanos. 

5. lncorporar a la sociedad civil mediante procesos institucionales, coma agenle social involucrado en la producci6n y reproducci6n del 
espacio metropolitano; por la via de la regulad6n de las expresiones sociales (manifestaciones, paros, bloqueos) o de su 
integrad6n en mecanismos de participaci6n. 

f) El centralismo politico y la concentraci6n gubernamental 

La infraestructura federal esta asentada mayoritariamente sobre los espacios de las metropolis. El 53.82 por ciento de las 
instalaciones educativas de todos los niveles se encuentran en dichas zonas; en el caso de las instalaciones de educacion 
superior es aun mas claro, alli se ubica el 94 por ciento del total. 

Asimismo, las metropolis albergan el 54.60 por ciento de los recurses institucionales de salud, tanto recurses preventives 
como curatives y de investigacion especializada. Con referenda al tercer nivel de salud, congregan el 98 por ciento 
(Cuadro 6 y 7). 

Las zonas metropolitanas reunen la mayorfa de las dependencias electorales, un hecho que muestra la potencialidad 
politica-institucional de la metropolis respecto al resto del pais. Agrupan mas del 60. 7 por ciento del padron electoral; 
asimismo, mas del 70 por ciento de la infraestructura frsica y organizacional del Institute Federal Electoral (IFE), los 
correspondientes institutes locales. 

Ello esta identificado en una impresionante tendencia mundial: existen 41 ciudades con 5 millones de habitantes o mas. 
Para el aiio 2015 habra 64 metropolis, 53 de las cuales pertenecen al mundo en vias de desarrollo, segun Alejandro 
Nietos, lo que hace al proceso mexicano de metropolizacion relativamente coherente con las tendencias poblacionales del 
mundo. 

g) tPor que atraen las ciudades a la poblaci6n rural? 

La fonnaci6n de grandes centros urbanos representa atractivos para las zonas rurales, particulannente en los paises 
donde el campo registra altos indices de fracaso economico. El ingreso de grandes contingentes migratorios internos 
sumado a la alta natalidad local de las ciudades mexicanas provoco que gran parte de la poblacion de reciente ingreso a la 
vida urbana se asiente en condiciones deficientes, en las llamadas "vecindades", "ciudades perdidas" o "cinturones de 

miseria". 

a Alejandro Nieto Enriquez Op. Cit. p. 21. 
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Cuadro 6. Comparative de las zonas metropolitanas de la ciudad de Mexico y Guadalajara, 1980-1996 

Concepto 

Poblad6n (miles) 

tducad6n 

lnstituciones de Educ. Sup. 

Alumnos en Inst. Educ. Sup. 

Sa/ud 

Hospital es 

Camas de hospital 

Vwtentfa 

Unidades concluidas 

Pnndp,Jesempn,sas 

lndustriales 3 

Comerciales 

Autoservicio 

lransporte 

Aeropuertos intemadonales 

Nacionales 

Camiones for.!.neos (llneas) 

Autobuses foraneos (llneas) 

Uneas de aviaci6n comercial 

Ni.imero de autobuses 

Nllmero de autom6viles 

Nllmero de camiones 

Cornunicadones 

Canales de TV. 

Estaciones do''"" (~M.) 
Estaciones de radio (F.M,J 

Peri6dicos • diarios 

Tiraje de peri6dicos 

Restaurant es 

4 Oatos de 1991. 
b Datos de 1992. 
c Oatos de 1990. 
d Censo industrial, datos de 1993. 
c lnduye autom6vi1es y camiones. 
1 Oatos de 1995. 
q Datos de 1997. 
•4 No disponib!e. 

1980 I 
13,879 

84 

324,157 

44 

10,091 

4,741 

32,810 

197 

224 

1 

0 

713 

148 

n.d. 

17,229 

1,747,183 

205,253 

6 

33 

23 

31 

3,082,400 

3,186 

Oudad de Mb:ico ' 

1990 I 1994 

14,773 15,180 

98 99 b 

338,151 347,362 b 

58 58• 

11,137 11,s97a 

10,559 n.d. 

21,824 21,824 C 

358 358 

410 487 

1 1 

0 0 

744 679 

224 132 

30 29 

12,406 11,183 D 

2,052,470 2,365.561 b 

195,550 217,652 b 

7 11 

31 30 

24 23 

30 33 

3,189,400 n.d. 

2,838 2,727 

Gu,uia/aj'ara! 

I 1996 1980 I 1990 I 1994 

16769.29 2,264 2,908 3,244 

133' 8 13 13, 

363,221 1 84,523 106,068 113,589 b 

n.d. 7 10 11' 

n.d. 2,301 2,845 2,864 a 

n.d. 393 565 n.d. 

n.d. 2,143 4,876 4,876d 

427 26 37 34 

401 46 59 43 

1 1 1 1 

0 0 0 0 

758 224 165 165 

240 86 75 78 

38 n.d. 9 14 

4,899 9,233 4,952 5,151 b 

595,050 359,303 327,579 378,075 b 

120,048 98,491 105,787 125,587 b 

9 2 2 3 

33 24 23 24 

22 13 18 20 

26 5 11 16 

n,d, 251,300 597,000 n.d. 

4,225 398 476 501 

I 1996 

3,490.99 

18' 

99,460 1 

7' 

2,236( 

565 1 

7,071d 

35 

56 

1 

0 

163 

104 

15 

8,062 

392,669 

145,705 

4 

25 

21 

6 

n.d. 

811 

1 lnc1uye la poblaci6n del Oistrito Federal y los municipios del estado de Me>Cico: Huixquilucan, Naucalpan, Nezahuak6yotl, Tlalnepantla, Atizap.in de Zaragoza, Coacalco, 
Cuautitl.in lzcalli, Cuautitl.in R. Rubio, Atenco, Ecatepec, Chimalhuatan, La Paz, Tultitl.in, Chalco, Chicoloapan, Chiconcuac, lxtapaluca, Nicol.is Romero, Texcoco, Chiautla. 

Tecamac 
z lncluye la poblaci6n de los municipios de Guadalajara, El Saito, Tlaquepaque, T onalA y Zapopan. 
3 !ncluye fabricaci6n de alimentos, elaboraci6n de bebidas, construcci6n, reconstrucci6n y ensamble de equipo de transporte, fabricaci6n de productos de minerales no 
metalicos, asi coma otras industrias manufactureras. 
Fuente: Tornado de Me.xico Social, dfras selecdonadas 1996-1998. Banamex 1998. Con datos de: Mercametrica de 80 ciudK/es Mexlcanas, Vot. 1 y 2, Mercametrica ediciones, 
M6cico, 1993 y 1994; E. Negrete y H, Salazar, "Zonas metropolitanas en Mexico, 1980" en £studios Demogriilkos y Ur/Janos. Vol. 1, N° 1, El Co!egio de Mexico, 1996. 
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Cuadro 7. Comparative de dates de las zonas metropolitanas de Nuevo Leon y Puebla, 1980-1996 

Concepto 

Pobladdn (miles) 

Educaddn 

lnstituciones de Educ. Sup. 

Alumnos en Inst. Educ. Sup. 

Sa/ud 

Hospitates 

Camas de hospital 

V!Vienda 

Unidades concluidas 

Pnf1cipafes empresas 

lndustriales 3 

Comerciales 

Autoservicio 

Transporte 

Aeropuertos intemacionales 

Nacionales 

Camiones forhleos (Hneas) 

Autobuses fora.Ileos (Uneas) 

Uneas de aviaci6n comercial 

Nllmero de autobuses 

NUmero de autom6viles 

N\Jmero de camiones 

Comunicadones 

Canales de TV. 

Estacione, de radio (A.M.) 

Estaciones de radio (F.M.) 

Peri6dicos • diaries 

Tiraje de peri6dicos 

Restaurantes 

a Dates de 1991. 
b Oatos de 1992. 
c Oates de 1990. 
d Censo industrial, datos de 1993. 
" lncluye autom6viles y camiones. 
t Oatos de 1995. 
g Oatos de 1997. 
n.d. No disponible. 

198CJ 

2,001 

1 S 

76.483 

8 

2,215 

260 

3.662 

20 

S9 

1 

0 

38S 

70 

n.d. 

2,341 

170,863 

51,601 

2 

20 

12 

10 

549,000 

S21 

Monterrey. Nuevo ledn ' 

/99CJ 199<J 1996 /98CJ 

2,S60 2,8S0 3,015 1,136 

19 17' 22' 11 

79,$75 82,540' 84667 1 42,247 

14 14 • 8' 3 

2,518 2518 b 1,851 1,005 

527 n.d. n.d. 1,362 

4,992 4,992 C n.d. 2,365 

44 42 32 22 

172 182 197 6 

1 1 1 0 

0 0 0 1 

280 340 260 72 

55 32 30 34 

6 11 12 n.d. 

3,745 4.,284 b 4,553 2,381 

280,317 325,760b 341,386 92,638 

105,274 125,318 t> 133,955 29,631 

2 2 2 0 

22 2t 21 7 

15 18 17 6 

23 20 11 5 

1,145,000 n.d. n.d. 131,000 

436 S04 7S8 195 

1 lncluye munkipios de Apodaca, Garza Garcia, Gral. Escobedo, Guadalupe, Juarez, Monterrey, San Nicol.is de los Garza y Sta. Catarina. 

Puebla, Puebla 1 

199CJ 19941 

1,457 1,522 

19 19 • 

89,961 91,964 b 

6 6' 

1,580 1,580 I 

272 n.d. 

4,352 4,352< 

32 31 

23 17 

0 0 

1 1 

63 60 

30 30 

1 2 

3.253 3,181 b 

175,333 19,737b 

65,946 72,496b 

1 1 

9 9 

8 10 

7 7 

311,000 n.d. 

296 307 

1996 

92 

36' 

82,208 1 

4' 

903 I 

n.d. 

n.d. 

23 

23 

0 

1 

72 

36 

2 

2,813 ~ 

189,655 

' 
71,992n 

1 

9 

10 

8 

n.d. 

441 

< lncluye la poblaci6n de los municipios de Amozoc, Puebla, San Pablo del Monte, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Tenancingo, Tlax., Cuaut!ancingo, San Martin 
Texmelucan, San Miguel Xoxtla, Xicotencatl, Tiax., Xicohtzingo, Tiax., y Zacatelco, Tiax. 
3 lncluye fabricad6n de alimentos, elaboraci6n de bebidas, construcci6n, reconstrucci6n y ensamble de equipo de transporte, fabricaci6o de productos de minerales no 
met!licos, asl coma otras industrias manufactureras. 
Fuente: Tornado de Mexico Soci,af, cilras se/ecckmadas 1996·1998. Banamex 1998. Con dates de: Mercil/TletnCa de 80 dudades Mexicanas, Vol. 1 y 2, Mercametrica 
edidones, Mexico, 1993 y 1994; E. Negrete y H. Salazar, "Zonas metropolltanas en Mexico, 1980" en Estudios Demogdficos y Urbanos. Vol. 1, N° 1, El Colegio de Mexico, 

1996. 

El fen6meno migratorio y el encarecimiento de la vida en la ciudad central han generado despoblamiento de sus nucleos 
hist6ricos. Tambien la sobrepoblaci6n de la periferia, con problemas de abastecimiento de agua, transporte, delincuencia y 
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drogadiccion, entre otros. Algunos autores plantean la posibilidad de una migracion incontrolada y desestabilizacion de las 
areas perifericas de las grandes urbes mundiales, con un riesgo de !reno al crecimiento del "corazon" capitalista9. 

Otro fenomeno que caracterizo a las metropolis durante las ultimas decadas del siglo XX ha sido que las corrientes 
migratorias tuvieron cambios tanto en su direccion y volumen como en las caracteristicas de la poblacion susceptible. 

Al parecer, la mayor parte de los flujos migratorios ocurrieron entre entidades del centro del pais, en una amplia franja, con 
origenes predominantemente rurales. Los estados "proveedores" serian Oaxaca, Guerrero, Michoacan, Puebla, Hidalgo y 
Guanajuato y su destino principal era la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico 1°. 

Desde la mitad de los ochenta, las corrientes migratorias que se originaban y tenian como destino las areas urbanas 
aumentaron, teniendo como destine principal las ciudades intermedias11 • En este caso particular, destaco la estrategia del 
Programa "100 Ciudades", impulsado por el gobiemo federal durante los noventa, dirigida a centros urbanos con 
poblacion entre 50 mil y un mill6n de habitantes, a una poblaci6n objetivo de 26. 7 millones de personas en 1990, 
equivalente al 32.9 por ciento del total nacional. 

Entre otros objetivos, se pretendi6 que las ciudades elegidas reunieran las siguientes caracteristicas: a) ser puntos de 
atracci6n de inmigrantes; b) alojar a la poblaci6n en mejores condiciones de vida a un menor costo; c) favorecer economias 
de escala y de aglomeraci6n; d) propiciar la modemizaci6n industrial y la capacitaci6n de los recurses humanos; e) no 
padecer problemas de congestionamiento, contaminaci6n o complejidad administrativa, como en las grandes ciudades; 
finalmente, f) tener capacidad para propiciar el bienestar en sus areas de influencia12• En cambio, en la decada de los anos 
noventa, esta migraci6n se dirigia ya a las ciudades medias. 

En los ultimos aiios, estas ciudades de tamaiio medio han crecido mas rapidamente que las grandes ciudades y las metr6polis, y se ha 
incrementado el numero de ciudades de tamaiio pequeiio. Los flujos de poblaci6n que anteriormente se concentraban en las grandes 
ciudades han perdido fuerza [ ... ] observandose un redireccionamiento de las migraciones hacia el norte del pais (y los EUA) y hacia una 
multitud de ciudades de menor tamaiio 13. 

En 1990, los mexicanos inmigrantes, segun datos del INEGI, alcanzaron casi 14 millones, aproximadamente 17.4 por ciento 
de la poblaci6n residente en el pais 14 . Las entidades consideradas como de alta expulsion fueron Zacatecas, Durango, 
Hidalgo, San Luis Potosi y Oaxaca. En el periodo de 1985 a 1990 solo Zacatecas y Durango se mantienen dentro de esa 
categoria. 

En 1992, el 19.7 por ciento de la poblaci6n mexicana no residia en su lugar de nacimiento. En ese ano, el estado de 
Quintana Roo tuvo la mayor proporci6n de inmigrantes (60.4 por ciento), seguido por Baja California (49.9) y el estado de 
Mexico (47.7). Los estados con la mayor inmigraci6n acumulada en este periodo fueron el Distrito Federal (42 por ciento), 
Zacatecas (32.1) y Durango (27.2). 

En el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico como destino de poblaci6n inmigrante, comprende todo el 
territorio del Distrito Federal y los municipios conurbados, pertenecientes al Estado de Mexico. 

9 Daniel Hiernaux Nicolas MHacia una teoria de las dudades mundiales: un estado de la ruesti6n". En Rocio Rosales Ortega Globalizaci6n y regiones en Mexico. Coed. 
FCPyS--PUEC, Miguel Angel Porrua. 2000. p. 137. 
10 SegUn tuentes periodlstic:as, cada dia llegan al Distrito Federal 800 personas, quienes se instalaran de forma definitiva A los munidpios conurbados dd Estado de 
Meo<ico l,egan aproximadamente mil. Tatiana Adalid "Se 'empantana' plan hidr.iulico". En Reforma. 12 de mar,o de 2000. 
11 De denomina dudades intermedias a las que tienen entre 100 mil y un mi116n de habitant es. 
12 Sedesol. Programa de !00 dudades. Una estrategia de desarrollo urbano regional sustentable y concertado, Direcci6n General de Desarro!!o Urbano, octubre de 
1994. p. 3. 
" Iracheta. Op. Ot. p. 29. 
14 Los datos de este apartado fueron tomados en su mayoria de Banamex. Mt!xico Social Ctfras se/eccionadas. 1996-1998. 
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Entre los fen6menos que se evidenciaron en el Censo de 1990, fue que el Distrito Federal perdi6 casi dos millones de 
habitantes entre 1980 y 1990. En tanto, el Estado de Mexico continuaba ganando poblaci6n en parte proveniente del 
propio Distrito Federal' 5. 

En el transcurso de los aiios, tanto los estudiosos como los responsables gubemamentales avocados al tratamiento de! 
problema han reconocido que "hay que propiciar mejores condiciones de vida rural y habilitar ciudades medias y pequeiias, 
aptas ecol6gica y econ6micamente para fomentar el desarrollo industrial-urbano"16• Cassio Luiselli consider6, hace ya casi 
decada y media ( 1985) que un mecanismo, 

Para inducir esta descentralizaci6n es que las precios relativos o los terminos de intercambio entre el campo y la ciudad sean favorables 
al primero. No puede ser que resulte significativamente mas barata la vida urbana que la vida nural 17 • 

El pafs requiere de muchos mas alimentos y materias primas de! campo y estimular su producci6n es mucho mas redituable 
social y econ6micamente que otorgar subsidios en las grandes ciudades. Este podria convertirse en un !reno eficiente a la 
migracion campo-ciudad. Todo ello permite suponer las cuantiosas inversiones que toca disponer a los gobiernos de las 
metropolis para atender en periodos proximos las nuevas necesidades18• 

Puede concluirse que en las ciudades medias, las grandes ciudades y las metropolis tienen concurrencia los ftujos 
poblacionales que en su mayorfa son buscadores de oportunidades y de movilidad social, economica y cultural. 

Como manifestaci6n cultural, la diversidad de origen de los nuevos pobladores de las metropolis enfrenta y combina, 
sincretiza y modifica origenes, une, comparte y exduye las expresiones regionales, la tradicion y las maneras religiosas que 
tienen los habitantes de la ciudad. 

La 16gica del capital que se plasma en todos las elementos de la ciudad, las nuevas practicas urbanas y las nuevas fonmas de 
organizaci6n provocan en estas zonas [metropolitanas] cambios muy rapidos y bnuscos en la poblaci6n migrante: en la familia, en las 
formas religiosas yen las diversiones, entre otras". 

Con las migraciones campesinas a las zonas urbanas se agudiza la pobreza en sus zonas perifericas. En las urbes se 
produce un encarecimiento de los servicios publicos y un crecimiento de la exclusion y marginacion urbanas (Cuadro 8). En 
los pafses capitalistas subdesarrollados las metropolis presentan patrones de urbanizacion periferica desordenada, con 
una poblacion que vive en condiciones precarias y con acceso deficitario al equipamiento urbano y a los servicios 
elementales. 

La inmigracion no tiene caracteristicas semejantes cuando arriba a las ciudades medias que cuando llega a las zonas 
metropolitanas. En el primer caso, la poblacion inmigrante se diluye entre el resto de la poblacion, mientras que en las 
zonas metropolitanas se crean reductos que mantiene algunas caracterfsticas de la cultura original. Este ultimo punto 
puede llegar a "retrasar" la integracion a la cultura urbana dominante. Esto se explica porque la poblacion marginal de las 
metropolis es producto del accionar de! mercado privado de suelo, un problema denominado segregacion social periferica. 

Con lo anterior, se conduye que las ciudades evidencian daros signos de polarizaci6n socioeconomica y socioespacial entre 
zonas y grupos: unos, incorporados en condiciones ventajosas a las tendencias economicas de la globalizacion y al espacio 
metropolitano en particular; y otros, que reciben las consecuencias negativas de la mundializacion, pero alejados de sus 

1s Segt.in Jerome Monnet, los datos que arrojaron los resultados preliminares del Censo de 1990 le hicieron suponer que la crisis que comenz6 en 1982 redujo 
tuertemente la atracd6n de la Ciudad de Mexico. Jer6me Monnet "las sorpresas del censo". Revista Nexos 154, octubre de 1990. 
" Vease al respecto Michael Cohen "El lmpacto de ia eamomia Global sabre ias dudades: El Reio de ias Soludones Metropolilanas" Conferenda del consultor del 
Banco Mund01. Enero de 2000. 
17 Cassio Luisel!i "Propuesta para la reconstrucd6n: la capital invisible". Revista Nexos96. Diciembre de 1985. 
" Horacio Capel "El agua como savicio publkD". A proposito del Seminario Internacional 'faire parler les reseaux: l'eau, europe-amerique latine'. Revista 
Bibliografica de Geografia y Ctenclas Socia/es Unoersidad de Baroelona N° 218, 22 de marzo de 2000. 
19 Alfonso X. Iracheta Cenecorta Planeaci6n y desarrol/o. Una visi6n de futuro Problemas y perspedivas def desarrol!o y la urbanizad6n en Mexico y el es/ado de 
Merica Mexico t 997. p. 50. 
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beneficios, per lo que en las poblaciones urbanas se identifican per su exclusion o marginacion. Con su extension 
demografica, economica y fisica, las metropolis del Tercer Mundo retoman el lade "oscuro" del crecimiento de las urbes del 
mundo desarrollado, lo cual los aleja del proposito de consolidar funciones de mando en la economfa mundial en vfas de 
internacionalizarse20. 

20 Daniel Hiernaux Nicolas "Hada una teoria de las dudades munda!es: un estado de la cuesti6n". En Rocio Rosales Ortega Globalizad6n y regiones en Mexico. 
Coed. FCPyS--PUEC, Migu~ Ang~ Porrua, 2000. pp. 125. 
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Entidad 

Nacion al 

Aguasca!ientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Coahuila 

Coli ma 

Chiapas 

Chihuahua 

Oistrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Mlxico 

Mkhoacan 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo Le6n 

Oaxaca 

Puebla 

Queretaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tab=o 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatan 

Zacatecas 

1nmigraci6n 

1950 

12.9 

19.8 

63.4 

4.5 

9.3 

20.1 

24.3 

2.4 

12.4 

46.4 

11 

4.2 

3.1 

4.2 

5.3 

5.1 

3.9 

23.8 

15.9 

18.6 

3.1 

5.7 

5.5 

27 

7.5 

6.6 

12.4 

3 

31.6 

6 

8.1 

1.6 

5.7 

1960 

14.6 

17.4 

59.5 

12.8 

12.5 

16.5 

26.5 

2.7 

16.1 

40.3 

9.4 

5.9 

3.4 

5.9 

7.6 

13 

3.9 

26.1 

15.7 

23.6 

2.9 

5.8 

5.8 

40.4 

6.9 

8.9 

18 

3.8 

28.7 

6 

9.9 

1.9 

4.4 

1970 

16.4 

17.9 

49.7 

18.8 

16.9 

14.9 

26.9 

2.7 

12.9 

33.9 

9.5 

7.9 

5 

6.3 

13 

31.7 

5.6 

27.6 

15.1 

25.6 

3.7 

7 

8.9 

44.6 

8.1 

12 

15.9 

6.5 

24.8 

7.4 

9.8 

4.1 

5.8 

1980 

17.1 

16.9 

44.7 

28 

18.4 

15.2 

24.1 

3.6 

12 

28.2 

9.5 

7.3 

4.8 

7.6 

13.1 

38.7 

6 

27.2 

12.9 

24.9 

4.3 

7.7 

12.1 

54.5 

8.1 

12 

16.3 

8.6 

23.9 

9.2 

9.4 

4.1 

5.8 

1990 

17.4 

19.4 

47 

31.1 

22.3 

~4.6 

27.3 

3.3 

14.6 

24.5 

10.9 

7.7 

9.9 

13.6 

39.9 

7.7 

28.6 

15.1 

23.1 

5.6 

8.5 

17.2 

57.6 

9.4 

12.2 

16.5 

9.6 

23.7 

12.3 

9.4 

5.5 

7.9 

1992 

19.7 

20 

49.9 

28.9 

25 

15.8 

27.6 

4.7 

17.5 

26.8 

12 

9.9 

6.6 

10.6 

13.4 

47.7 

8.7 

29.1 

15.4 

24.9 

6.4 

8.8 

21.9 

60.4 

9.9 

10.3 

17.8 

11.3 

26.7 

16.5 

9.6 

5.3 

10.5 

(par cada mil habitantes) 
Emigrad6n 

1950 

12.9 

24.8 

11.4 

20.6 

11.1 

16.3 

16.2 

2.9 

6.6 

4.9 

17.1 

20.3 

6.6 

16.9 

16.5 

23.8 

14.8 

12 

10.2 

13.6 

1960 

14.6 

29.8 

14.1 

27.8 

17.1 

20 

21 

6.1 

7.1 

6.3 

23.8 

21.2 

9.2 

21 

16.4 

21 

18 

12.5 

13.7 

13.6 

7.9 11.2 

10.2 12.6 

23.9 26.2 

12.5 223.8 

16.6 18.7 

9.5 13.8 

8.3 9.2 

8.5 10.1 

9.9 11.7 

16.3 20.3 

7.8 8.6 

6.2 9.9 

21.4 24.8 

1970 

16.4 

26.1 

10.8 

13.9 

14.6 

21.8 

18.8 

6.1 

8.6 

13.2 

24.7 

22.5 

14 

24.4 

17.2 

15.6 

23.6 

14.1 

16.6 

10.4 

16.4 

16 

23.9 

14.3 

24 

13 

9.5 

9.7 

13.6 

23.8 

9.8 

12.1 

32.8 

1980 

17.1 

19.7 

11.9 

12.1 

12.9 

19.6 

17.4 

7.7 

9.6 

22.3 

24 

20.4 

17.1 

24.8 

14.8 

12.5 

22.1 

22.3 

17.4 

9.1 

19.9 

17.2 

19.1 

9.2 

24.3 

12.6 

10.6 

10.9 

16.3 

23.5 

11.6 

13 

31.8 

1990 

17.4 

15.3 

6.1 

8.1 

12.9 

19 

14.8 

7.3 

7.9 

38.7 

29.7 

17.9 

20.2 

27.9 

13 

5.9 

24.9 

10.4 

20.3 

6.9 

23.2 

17.9 

15.7 

3.7 

27.2 

15 

9.4 

10.9 

14.6 

21.4 

14.1 

15.3 

41.7 

Saldo migratorio neto 

1992 1950 1960 1970 1980 1990 1992 

19.7 

16.9 -5 -12.4 -8.2 -2.8 4.1 3.1 

10.5 52 45.4 38.9 32.8 40.9 39.4 

11.5 -16.1 -15 4.9 15.9 23 17.4 

16.7 -1.8 -4.6 2.3 5.5 9.4 8.3 

20.2 3.8 -3.5 -6.9 -4.4 -4.4 -4.4 

15 8.1 5.5 8.1 6.7 12.5 12.6 

8.2 -0.5 -3.4 -3.4 -4.1 -4 -3.5 

9.1 5.8 9 4.3 2.4 6.7 8.4 

42 41.5 34 20.7 5.9 -14.2 -15.2 

27.2 -6.1 -14.4 -15.2 -14.5 -18.8 -15.2 

16.3 -16.1 -15.3 -14.6 -13.1 -10.2 -6.4 

18.3 -3.5 -5.8 -9 -12.3 -15.2 -11.7 

26.1 -12.7 -15.1 -18.1 -17.2 -18 -15.5 

13.5 -11.2 -8.8 -4.2 -1.7 0.6 -0.1 

12.9 -18.7 -8 16.1 26.2 34 34.8 

21.7 -10.9 -14.1 -18 -16.1 -17.2 -13 

13.7 11.8 13.6 13.5 4.9 18.2 15.4 

21.3 5.7 2 -1.5 -4.5 -5.2 -5.9 

7.8 10 15.2 15.8 16.2 17.1 

21.9 -4.8 -8.3 -12.7 -15.6 -17.6 -15.5 

17 -4.5 -6.8 -9 -9.5 -9.4 -8.2 

17.4 -18.4 -20.4 -15 -7 1.5 4.5 

10.2 14.5 -183.4 30.3 45.3 53.9 50.2 

23.6 -9.1 -11.8 -15.9 -16.2 -17.8 -13.7 

15.2 -2.9 -4.9 -1 -0.6 -2.8 -4.9 

13.1 4.1 8.8 6.4 5.7 7.1 4.7 

12.9 -5.5 -6.3 -3.2 -2.3 -1.3 -1.6 

18.3 21.7 17 11.2 7.6 9.1 8.4 

19.6 -10.3 -14.3 -16.4 -14.3 -9.1 -3.1 

14.8 0.3 1.3 0 -2.2 -4.7 -5.2 

15.4 -4.6 -8 -8 -8.9 -9.8 -10. 1 

32.1 -15.7 -20.4 -27 -26 -33.8 -21.6 

Fuente: T omado de Mbcico Social 1996-1998. Banamex. Con datos de: la OrganizaciOfl de las Nadones Unidas, World Population Prospects, 1994, Nueva Yorl<, 1995; Conapo, Direcci6n de investigaci6n demogTafica. 
Proyecdones de la pob/iJdon de Merica y de las entir.lt3des federativas 1990-20Ja Mexico, 1996. 
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Capitulo 4 
L COMO ENTENDER LA ZM DE LA CIUDAD DE MEXICO? 

R emos sefialado con insistencia que las tendencias de alto crecimiento y de concentracion poblacional tienen coma 
principal consecuencia la configuracion de grandes ciudades y zonas metropolitanas en el pais. A su vez, que el 
desarrollo de las centres urbanos tiene conexion directa con procesos de interrelacion ( e integracion) social, 

economica y politica. En este sentido, la metropolis adquiere multiplicidad de sentidos. Como centre integrador de 
"polisemias" sociales, la urbe es a la vez, tanto una "necesidad social", coma una responsabilidad gubemamental. Ahora 
intentaremos discemir algunos elementos de la misma. 

Como producto de estrategias gubernamentales, de planeacion institucional, la formacion de una zona metropolitana 
representa un fuerte reto politico y administrative. El Estado debe intervenir para lograr una mejor distribucion territorial en 
beneficio de la calidad de vida de la poblacion. 

Cuando se refiere a la metropolis como responsabilidad gubernamental, la actual condicion de la zona metropolitana de la 
Ciudad de Mexico es un ejemplo de escasa intervencion, ausencia y/o carencia de acciones gubemamentales, par lo menos 
en lo que se refiere a la distribucion poblacional. 

Es conveniente reconocer que en la mancha urbana de la metropolis hay caracteristicas particulares que complican la 
organizacion y creacion de servicios urbanos, por las complejidades de cada nucleo conurbado y las diferentes 
administraciones de cada una las partes del todo metropolitano. La Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico contiene 
una dinamica poblacional y fenomenos sociopoliticos complejos, que han rebasado todas las previsiones hasta ahora. 

Este proceso se ha caracterizada par la agudizacion de las prablemas intrametropalitanas provacados par la hiperurbanizacion y el 
deterioro ambiental y par la continuacion de la expansion flsica y economicade la metropolis, trasladada a anillos de su periferia cada vez 
mas lejanos, sin perder la estructura de continue urbana. 

Per otro lado, se caracteriza per la implantacion en el pals de un nuevo modela economica-politico determinado per las cambios en el 
contexto intemacianal. Este proceso poco explorado, presenta diversas tendencias que determinaran en el futuro proxima la nueva 
situacion del pals y de la naciente megalopolis'· 

Al ubicar dicha dinamica es posible analizar la ausencia generica de integralidad en la intervencion institucional, en la 
planeacion de su crecimiento, o bien, la falta de coordinacion entre diferentes niveles de gobiemo y competencias 
gubernamentales. Asi, el proposito de este apartado consiste en explorar las condiciones actuales de conformacion 
metropolitana de la ciudad de Mexico, sus principales rasgos y caracteristicas. 

a) Los signos expansivos de la urbana principal 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando las asentamientos humanos en el Valle de Mexico registraron un 
crecimiento sin precedentes, tanto en tamafio de su poblacion coma en el territorio que ocuparon. 

Una causa de dicho crecimiento obedece o es consecuencia de las politicas gubemamentales aplicadas desde las afios 
cincuenta, par la administracion federal y las gobiemos locales sucesivos, sea par ausencia, carencia o consecuencia. 

' Alfonso X. Iracheta Cenecorta. Op. Dt p. XXII. 
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Se trata de un crecimiento que tiende a extenderse en gran escala, sin conexiones planificadas entre las lugares de 
residencia y las zonas laborales, resultado de las tendencias a la especializaci6n territorial y la falta de integralidad en la 
organizacion del espacio urbane, es decir, per las deficiencias en la planeacion urbana integral (Grafico 5). 

Los asentamientos industriales se desarrollan en un polo opuesto de la metropolis mientras que en el otro crecen las areas 
habitacionales. Este contraste se puede ubicar en las complejos industriales de! norte de! Distrito Federal en la delegacion 
Azcapotzalco, respecto a las municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec en el Estado de Mexico frente a la 
saturacion habitacional obrera en las municipios del oriente en la delegacion lztapalapa y las municipios de Nezahualcoyotl, 
Chimalhuacan e lxtapaluca, entre otros. 

El proceso de conurbacion con algunos municipios de! estado de Mexico se debio a una fuerte inversion industrial. En 
particular, esta ilustrado en las municipios de Naucalpan y Tlalnepantla con las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. 
Madero, principalmente. 

La zona metropolitana se convirtio en un polo de atraccion para nuevos asentamientos humanos, primero en 
fraccionamientos; y mas tarde en asentamientos irregulares; asi come un polo de desarrollo social y economico de la 
Region Centro de! pais. 

Los principales destines de asentamientos irregulares fueron al oriente de! Valle en las municipios de Nezahualcoyotl, 
Ecatepec, Chimalhuacan y, mas tarde en el Valle de Chalco y algunas delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Magdalena 
Contreras. 

Esta movilidad demografica y urbana, que ocurre con fuerte impacto en el medic ambiente y amenaza la conservacion de la 
riqueza forestal tambien se ubico en las delegaciones Alvaro Obregon y Cuajimalpa, asi come en las municipios de 
Huixquilucan, Naucalpan, Atizapan, Nicolas Romero, Cuautitlan lzcalli y Tepozotlan. 

De este mode, es conclusive que la expansion de la metropolis ocurre fragmentariamente en la periferia, a !raves de 
asentamientos irregulares y en condiciones que dificultan su control. La explosion demografica repercute directamente en 
la expansion de la mancha urbana, cuando no existe planeacion del crecimiento. Esta ocupacion se vincula, entre otros, con 
las organizaciones politicas corporativas. 

Es particularmente importante en este componente urbano la relaci6n Estado-poblador: lejos de oponerse sistematicamente a esta forma 
de ocupaci6n, el Estado latinoamericano, sobre todo en coyunturas populistas, la ha favorecido como una forma de crearse c/ientelas y 
resolver la fuerte demanda de suelo para vivienda. A diferencia del resto de los paises del subcontinente, Mexico ha desarrollado este 
proceso con relativa paz social, aprovechando las formas sociales de propiedad del suelo como el ejido y las tierras comunales, para que 
en el/as se desarrollen /os grandes asentamientos para los pobres, como fue Ciudad Nezahualc6yotl entre los sesenta y ochenta, y Valle 
de Chalco a partir de los ochenta2. 

b) L Por que las contradicciones en su delimitaci6n espacial? 

La delimitacion del ambito espacial metropolitano presenta dilerencias segun las distintas luentes consultadas, tanto 
gubemamentales come academicas. Para efectos de este documento, el ambito fisico-espacial de la ZMCM comprendera 
dos enfoques, que a continuacion analizaremos. 

En primer lugar, segun el lNEGl, la ZMCM comprende 16 delegaciones politicas del Distrito Federal y 28 municipios 
conurbados del Estado de Mexico. Para elaborar esta delimitacion, la institucion oficial se sustento en el criteria de 
conurbaci6n directa entre centres urbanos de ambas entidades, segun del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de 

2 Ibid p. 49. 
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1990. Diez anos despues, para este organismo, la ZMCM esta conformada por 16 delegaciones del Distrito Federal y 34 
municipios del estado de Mexico y con una poblaci6n de casi 18 millones de residentes. 

Grafico 5. Zona Metropolitana y area urbana de la Ciudad de Mexico. 
Crecimiento poblacional hist6rico 1910-1990. 

1910 1930 1950 1970 1990 

Fuente: Programa General de Desarro//o lfrtJano de/ Distnlo Federal. 1996. Tom ado de Mbico 202Q DDF. 

En segundo lugar, se encuentran las estimaciones vertidas en el Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana de/ 
Valle de Mexiajl, la cual comprende 16 demarcaciones del Distrito Federal, 58 municipios del estado de Mexico y uno mas 
de! estado de Hidalgo (Tizayuca)4• 

l Aunque rue formalizado en marzo de 1997. el Programa de Ordenad6n de la Zona MetropDiitana de/ Valle de Mexicofue publkado en la Gaceta Ofidal de/ Oistrito 
Federal. el 4 de mayo de 1998. 
4 Es conveniente sefialar que este trabajo se refiere indistintamente como Zona MetropoUtana de la Ciudad de Mb.ico (ZMCM), aunque otros denominan a este 
mismo conglomerado Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM). Lo anlerior, porque la delimitadon espadal de la ZMVM, segun el INEGI, prevaledo en los 
diversos instrumentos de coordinad6n y planeaci6n metropolitana hasta 1997. En esta fecha Jos gobiernos del Distrito Federal, del Estado de Mexico y la Secretaria 
de Desarrollo Scx:ial aprobaron el Programa de Ordenacion de la Zona Metropolitana def Valle de Hbko. Con esta acci6n. este instrumento debi6 formar parte de 
la referenda progralllatica fundamental en la coordinad6n y concertad6n de los programas y acciones de naturaleza metropo!itana. Sin embargo. al carecer de 
obligatoriedad en las respectivas legisladones de plane.ad6n, su aplicaci6n fue aUn limitada. 
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Ambas delimitaciones tienen una coincidencia: ubican la mayor expansion territorial de la ZMVM en el area del estado de 
Mexico, con el agregado de un municipio hidalguense, segun el Programa de Ordenaci6n Ambas fuentes manejan una 
diferencia poblacional de alrededor de 600 mil personas tal coma se puede apreciar en la distribucion comparativa de la 
poblacion metropolitana registrada para el aiio 1995 (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Distribuci6n par entidad federativa de la ZMVM segun la fuente. 

Demarcaci6n INEGI Programa de Ordenaci6n de la 
ZMVM 

Delegaciones del Distrito Federal 8, 483, 623 ( 16) 8,489,007 (16) 
Municipios conurbados del estado de 8,182,679 (28) 8,769,175 (58) 
Me~co 
Municipios del es1ado de Hidalgo 39,357 ( 1) 

Total 16,666,302 17,297,539 

Fuente: CGPDyM, GDF, 1999, con datos del INEGI de 1995 y el Programa de Ordenacidn de/ laZMVM. 

Una diferencia adicional es que, segun el Programa de Ordenaci6n, la ZMCM se contempla coma parte de una megalopolis 
de la Region Centro del pais, aunque en los inlormes mas recientes del INEGI tambien se hace esta distincion5. 

A partir de la conformacion de la megalopolis de la Region Centro, el sistema de ciudades sufre una recomposicion con el 
incremento relativo del papel de las ciudades medias, "sin que esto implique una disminucion radical de la que corresponde 
a la ciudad de Mexico en el panorama nacional, sino mas bien una recomposici6n territorial que abarca una porci6n 
importante de la region centralcomo nuevo ambito"6• 

El Censo del 2000 destacaba la importancia de esta megalopolis alrededor de la Ciudad de Mexico, con la vinculacion 
funcional y territorial de las zonas metropolitanas de Queretaro, Pachuca, T ulancingo, Puebla-Tlaxcala, Cuautla, Cuernavaca 
y Toluca. En el informe del INEGI se reconoce que esta region agrupa aproximadamente la cuarta parte de la poblacion 
nacional y que las entidades federativas que comprenden ocupan apenas el 5 por ciento del territorio nacional, en tanto 
que producen el 42 del producto intemo brute del pais7. 

c) Los signos de la explosion urbanas 

Quiza el fenomeno que impone mayores retos en la gobemabilidad de la ZMCM es su desordenado crecimiento. En este 
entomo, deben reconocerse los contrastes entre las tasas de crecimiento registradas en 1945 con respecto a 1970 y 
1997, en lo que se refiere a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico. Porcentualmente se ha logrado una importante 
disminucion de las tasas de crecimiento, en contraste con las cifras absolutas que no dan lugar a demasiado optimismo. 
Asi, la poblacion de la ZM en 1945 crecia a un ritmo de un 6.1 por ciento anual; en cambio, en 1970 disminuyo a 4.3 por 

I Segun d INEGI. la Zona Metropolitana de la Ciudad de M~oo experimenta un crecimiento ~noulado oon las wnas metropoLitanas vecinas "at norte las de 
Queretaro, Pachuca y Tulandngo, que tienen una poblaci6n de 786 mil, 287 mil y 193 mil personas, respectivamente; al sur las de Cuernavara y Cuaut!a con 704 
mil y 259 mil habitantes; al este el corredor Puebla-Tlaxcala, con 2.3 millones de habitantes, y al oeste la correspondienle a la dudad de Toluca con 1.3 millones". 
Este fen6meno de artirnlad6n se denomina Mega.16polis de la Regi6n Centro .. que se caracteriza tanto por la proximidad de sus asentamientos humanos. coma por 
la interrelaci6n funcional y econ6mica que se da entre ellos". INEGI .. el Censo del aiio 2000 muestra que se conforma en Mexico una importante 'mega/6polis' '', 
Reporte dd 29 de enero de 2001. Aguascalientes. 2001. p. 5. 
' Roberto Eibensdlutz en el Pr61ogo a Iracheta Op. (}/. p. XX. 
' INEGI. Op. Cit p. 2. 
8 Las dfras y la informad6n de este apartado en su conjunto fueron tomadas de la experienda institudonal de! autor como fundonario del Gobierno del Oistrito 
Federal, en la Coordinad6n General de Programas Ddegadonates y Metropolitanos. Vease Fdipe de Alba Murrieta, et al Agenda Metropolitana. (CGPDyM). 
Secretaria de Gobierno. GDF. 1999. 110 pp. 
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ciento; mientras que en la decada de los noventa credo a un ritmo de 1.4 por ciento anual9. Los rasgos del crecimiento 
poblacional, aun cuando tienen menor ritmo penmiten advertir tendencias crecientes de conffictividad politica, social y 
economica (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Crecimiento Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico ( 1970- 1995 ). 

1970 I 1980 I 01970- 1990 I 
01980- 1995 1 01990- 2000 I 01995-

1980 1990 1995 2000 

Poblaci6n 8,656,851 13,734,654 59% 15,047,685 10% 16,774,961 11'1\ 18 millones 7'1\ 

Municipios 11 17 6 27 10 32 5 34 2 
mexiquenses 

Fuentes Agenda Metropolitana. CGPDyM. Gobiemo del Distrito Federal. 1999 e !NEGI, 2000. 

Ello implica una clara irregularidad en el crecimiento de la zona metropolitana, lo que penmite el diseiio de "rostros" 
urbanos diferenciados. En primer lugar, la densidad poblacional difiere sustancialmente de un lado u otro: el Distrito 
Federal tenia cinco mil 663 habitantes, la mas alta del pais; mientras que en los municipios metropolitanos del estado de 
Mexico era de dos mil 473 habitantes por kilometre cuadrado. En conjunto, la ZMCM tenia, hasta 1995, Ires mil 459 
habitantes por kilometro cuadrado: 

El complejo crecimiento ha producido zonas de rezago en los servicios publicos y conflictos de viabilidad urbana. Estos 
factores conducen a plantear desde distintos angulos el saturamiento urbano del Distrito Federal y la necesidad de 
contencion en los indices de crecimiento en la zona mexiquense. 

En otras palabras, dado el ritmo de saturacion de los espacios de la ciudad central y area conurbada, es necesario que la 
ordenacion de los asentamientos humanos privilegie nuevos territories. Este factor, como puede desprenderse, debera 
atraer mayor atencion en la planeacion institucional de la region. 

d) l Una ZMCM con extension mexiquense? 

Desde hace dos decadas, en la capital mexicana ocurre, como dice Martha Schteingart un "fuerte proceso de 
suburbanizacion, es decir, expansion en la periferia y despoblamiento de las areas centrales"10. El crecimiento de la 
mancha urbana tuvo como principales receptores a 17 municipios del estado de Mexico que circundan el Distrito Federal. 
Algunos de ellos integraban la ZMCM desde decadas anteriores, aunque la mayoria son de reciente incorporacion, 
relativamente. Ejemplos de esta acelerada expansion urbana periferica son los municipios de Chalco, lxtapaluca, Tecamac y 
Nicolas Romero. 

Por otra parte, existen cases de municipios conurbados que han llegado practicamente al limite de saturacion urbana. Se 
consideran en este caso a Tialnepantla de Baz y Nezahualcoyotl, los cu ales practicamente no cuentan ya con espacios 

susceptibles de habitarse. 

Esta situacion ocasiona que areas centrales e intenmedias vitales de la ciudad, donde hay una importante infraestructura 
urbanizada, "se esten subutilizando y, en contrapartida, se inviertan sumas elevadas para constnuir inmuebles y 
equipamiento en zonas perifericas" 11. En otro caso, algunos municipios mexiquenses tuvieron un notable crecimiento 

9 (fr. Escenarios demogrJficos. Op. Gt., Adema5, el Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana dd Valle de Mbico, Gobierno del Distrito Federal 1997. A Un 
aando se trata de universos y medidones distintas, las dfras de la decada de los noventa fueron tomadas de INEGI "el Censo de! a.no 2000 muestra que se 
ronforma en Mexiro una importante 'megal6polis'", Reporte de! 29 de enero de 2001. Aguasralientes, 2001. 
10 Comentarios a la presentad6n del !ibro Bases para la planead6n de/ desarrollo urbano en la Gudad de M&ico. Ed. Porrlla y UAM-X. Ctr. Bibliografia. 
11 Ibidem. Pueden encontrarse razones de orden eron6mico que producen la expansi6n urbana: por los ddos productivos y el intere5 espedfico del capital, en el 
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urbane. Entre ellos se encuentran Ecatepec, Atizapan de Zaragoza y Cuautitlan lzcalli. Otros, con menor crecimiento, fueron 
los municipios de Chimalhuacan, Tultitlan y Naucalpan de Juarez12. 

Se reconoce que esta expansion no esta sujeta solamente a terrtorio mexiquense, sino a una dinamica megalopolitana, es 
decir, a la incorporacion poblacional y socioespacial con otras entidades vecinas. Esto es, si se considera a las entidades 
federativas circundantes (Estado de Mexico, Morelos, Tiaxcala, Puebla, Hidalgo, Queretaro), se observaria un 
desplazamiento territorial de poblacidn y actividad econdmica, confirmando de manera bastante clara la tendencia de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico hacia la megalopolizacion. 

Desde este angulo se concluye que, durante las ultimas dos o Ires decadas fue creado en el espacio mexiquense un patron 
de ocupacion regresivo derivado del abandono gubemamental, que permitio asentamientos y actividades economicas en la 
metropolis bajo condiciones desordenadas, sin controles efedivos de sustentabilidad ambiental. En general, por la ausencia 
de decisiones politicas para enfrentar el fenomeno como un asunto de caracter estrategico. 

e) Flujos poblacionales del Distrito Federal por riesgos urbanos 

Desde hace decadas, las cifras de poblacion arrojan un fenomeno que confirmo el Censo de 1990: el centre de la Ciudad 
de Mexico sufre despoblamiento. Desde 1970 cuatre delegaciones centrales perdieren una tercera parte de sus habitantes. 
La extension de este exodo del Distrito Federal y su aceleracion resultaron notables en la decada de los noventa, 
principalmente en 7 delegaciones con la urbanizacion mas antigua, que en diez anos perdieron entre 16 y 27 por ciento de 
su poblacion. Las causas de esa "perdida" de poblacion, en el corazon de la Ciudad de Mexico, fueron varias: 

1. En es1a zona las sismos de 1985 afectaron a mayor numero de habitantes, con el mayor numero de decesos y de desalojos, un elemento 
al que se puede atribuir la relativa "aceleraci6n" de las politicas de descentralizaci6n; 

2. En las delegaciones centrales la poblaci6n tiene mayor edad, mas estudios y esta globalmente mas acomodada que en otras partes; 
3. Las crisis econ6micas sucesivas y la especulaci6n inmobiliaria que empuja a la poblaci6n hacia la periferia; y 
4. El aumento de la contaminaci6n y sus consecuencias en la salud". 

El fenomeno de "desaceleracion" en el crecimiento poblacional se explica regularmente como producto de una serie de 
factores interrelacionados de corte terrtorial, economico, social y cultural. Es decir, conlleva diferencias entre los niveles de 
la calidad de vida entre la ciudad central y la periferia conurbada, principalmente. Otro factor que influye para la aparicion 
de este fenomeno es el incremento de las exigencias de la poblacion en la calidad de los servicios, explicable por el mayor 
nivel de escolaridad. Adicionalmente, por la aplicacion de politicas de regeneracion de ciudades centrales y centres 
historicos con caracter controversial, entre otres. 

Los sismos de 1985 tuvieron un efecto mas importante del previsto, tanto para volver masivas las redistribuciones intemas 
de poblaci6n en la ciudad, como para detener relativamente las migraciones a la Ciudad de Mexico (al menos en el area 
central), e incluso para favorecer la aparicion de un movimiento inverse, como se ha dicho. 

A partir de Censo de 1990 se pudo advertir que la Ciudad de Mexico disminuyo su papel de centre atractivo de poblacion, 
para convertirse en expulsor. El crecimiento de la poblacion de las delegaciones y contomos al interior de la ZMCM esta 
determinado principalmente por los desplazamientos migratories al interior de la metropolis. En particular, como afirma 
Manuel Perlo, 

contexto de la llamada tercera revolud6n industrial que estimula en los paises desarrollados la desurbanizad6n y la dispersion poblacional, "debido a los procesos 
de estandarizaci6n de la producd6n y la cuasi desaparici6n de la fricd6n de la distanda. lo que penmite disper,;ar los lugares de producd6n". Iracheta Op. Ch. p. 7. 
11 Ctr. fscenarios dernograficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Oudad de Mexico, 1990-2010, CONAPO /998y el Programa de Ordenaci6n de la Zona 
Metropolhana de/ Valle de Mt!xico, Gobiemo del Distrito Federal 1997. 
13 Esta evolud6n "es comt'.in a la Ciudad de Mexico ya otras grandes metr6polis coma Paris, Landres o Nueva York, en las cuales el despoblamiento en benefido de 
las actividades terciarias, en un principio limitado a los barrios mas cef'ltricos, se extiende enseguida mas ampliamente". Jerome Monnet "las sorpresas del censo" 
Revis/a Nexos 154. octubre de 1990. 
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El cambio en la estructura de la poblaci6n se ha visto acelerado en los anos noventa por el deterioro econ6mico, que se ha manifestado 
en una fuerte expulsion de personas de ciertas zonas y su alta atracci6n par otras. Tan solo entre t 987 y t 999, la movilidad de 
poblaci6n entre las delegaciones del Oistrito Federal fue de 9.4 millones. Ello determine que el volumen y la estructura de edad de la 
poblaci6n de las diversas zonas de la ciudad se diferenciara y cambiara rapidamente 14 • 

Recientemente, el INEGI informaba que durante la decada de las noventa, la Ciudad de Mexico credo a un ritmo de 1.4 per 
ciento anual. Mientras tanto, en su interior se observo un comportamiento diferenciado: las echo delegaciones centrales del 
Distrito Federal ven disminuido su ritmo de crecimiento demografico en (-) 0. 7 per ciento, y las echo delegaciones 
perifericas crecen al 1.4 per ciento. 

En cambio, en el Estado de Mexico el crecimiento fue mayor en la ultima decada: las 10 municipios conurbados limftrofes al 
Distrito Federal crecen al 1.8 per ciento, mientras que las 24 conurbados no limftrofes crecen al 3.8 per ciento cada afio, 
casi Ires veces masque la media nacional's. 

f) l Cu ales son las consecuencias del crecimiento desordenado? 

Los espacios urbanos con hacinamientos o las asentamientos en nuevos territories han contribuido, en conjunto, con la 
exclusion de la poblacion no asalariada de la proteccion social, a la subutilizacion o saturacion de la infraestructura, las 
equipamientos y el parque habitacional, asf come a la invasion de las zonas de reserva ecologica. 

Las consecuencias del fenomeno demografico afectan todos las niveles de la vida social, polftica y economica. Aunque se 
abordan en otro capftulo de este trabajo, podemos mencionar: contaminacion ambiental, inseguridad publica, intense 
tralico vehicular, insuficiente abastecimiento de agua y suministro de energfa electrica; carencias en la cobertura educativa 
y de salud y falta de empleos productivos. 

A partir de ello, es frecuente la aparicion de demandantes de vivienda, grupos de desempleados, movimientos estudiantiles 
u otros, per las dificultades de acceso al sistema educative o decremento de la oferta; invasores de tierra, abandono de las 
territories agricolas, conversion de zonas agricolas en condominios, incremento de las fndices delictivos y de las niveles de 
violencia en las mismos, entre otros. 

En t 982 una tercera parte de los 16 municipios del Estado de Mexico que representaban el 50 por ciento del area urbanizada de la 
metropolis estaba ocupada par asentamientos humanos irregulares, lo cual representaba t 4 mil has., 700 mil lotes para vivienda y 
aproximadamente 4.5 millones de habitantes. Asimismo y en relaci6n con la vivienda, se estim6 que en t 982 solo para cubrir las 
necesidades derivadas de incrementos demograficos, habria sido necesario producir entre 35 mil y t 17 mil viviendas anuales (segun la 
fuente de datos que se utilice) para esta parte de la ZMCM correspondiente al Estado de Mexico". 

En este entomo, resulta factible la implicacion entre el fenomeno de saturaci6n urbana y el descenso de la calidad de vida 
o la concentracion de grupos sociales en areas especfficas de alto nivel economico, come expresi<in de la estratificaci6n 
urbana. 

Asimismo, se reconocen areas urbanas con sobreoferta de servicios en contraste con areas de escasez severa. Ello 
genera, practicamente, zonas de demandas sociales especfficas o "especializadas", que no son factibles de encontrar con 
la lectura simple de las indicadores sociales o economicos de la metropolis. En estas cilras se ocultan niveles reales de 
ingreso, alimentacion, salud, esperanza de vida y educacion de las miembros mas pobres de la sociedad. 

"Tatiana Adalid "Agua. 'para' yen riesgo". Entrevista a Manuel Perl6. En Reforrna, 19 de marzo de 2000. 
'' INEGI. Op. Ot. p. 7. 
" Iracheta Op. Cit. p. 64. 
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En !ermines generales, se advierten /os vinculos entre el fenomeno de saturacion, con el incremento de la problematica 
urbana de la ZM[M. De igual forma, para la aplicacion futura de politicas publicas de desarrollo urbane, tendra que 
considerarse el "efecto" nacional del crecimiento urbane en la ZMCM en condiciones del actual desorden. Como afirma 
Perlo: 

El crecimiento poblacional continuara en el Distrito Federal, la ZMVM y la Megalopolis de la Ciudad de Mexico, a ritmos diversos, pero con 
tendencias a mediano plaza a su nivelaci6n, sin que se observen fuerzas objetivas y de magmtud suficiente para revertirlas, par tanto, 
continuaran las presiones sabre tierra, agua, infraestructura, servicios y empleo, que pueden poner en riesgo, o ya lo han hecho, su 
viabilidad futura y agudizar las conflictos ( ... ) tanto en el polo de las demandas, coma en el de las respuestas publicas y de la sociedad 
civil17. 

En conjunto, este panorama constituye un reto importante en el disefio de las politicas publicas para los distintos niveles de 
gobierno ( come para las autoridades delegacionales y las autoridades municipales, recientemente electas), asi como las 
autoridades federales involucradas en la ordenacion de la ZMCM. 

g) l Separaci6n urbana o segregaci6n territorial? 

En el transcurso de las ultimas tres decadas, los espacios urbanos fueron especializandose lo que incremento la 
segregacion territorial en la metropolis. Nuevos desarrollos tecnologicos y la renovacion de actividades ---<:omerciales y 
financieras-, fueron factores determinantes para la modificacion del rostro urbane en todos los sentidos. 

Las politicas publicas de las diversas dependencias gubemamentales se enfocaron a readecuar la estructura vial, los 
patrones de ocupacion del suelo, los regimenes fiscales, la imagen urbano-arquitectonica, entre otros. 

No obstante, en la ciudad se observan aun contradicciones entre las distintas areas que la forman. De esta forma, puede 
entenderse que en la metropolis, las acciones de ocupacion, gubernamentales y privadas tienen, en general, dos 
sentidos 18: 

1. La modemizaci6n de la ZMCM produce un desplazamiento de las espacios tradicionales distinguidos coma asientos para el desarrollo 
--en las urbes principales--, generando de esa manera una nueva conformaci6n territorial con nuevas localizaciones industriales: 
regiones econ6micas y grandes corporativos, par ejemplo. 

2. En el interior urbane se desarrollan politicas que transforman espacios, roles sociales, relaciones entre sectores sociales, acuerdos o no 
acuerdos entre grupos sociales e instituciones de gobiemo, entre otras condiciones. 

En un contexto de nuevas divisiones en las actividades productivas en el ambito regional y nacional, la Ciudad de Mexico ha 
side el asiento preferido para las actividades economicas19. 

Algunos autores sefialan la modificacion de los patrones de urbanizacion en la proliferacion de espacios metropolitanos en 
los cuales la poblacion y las actividades economicas se encuentran en condiciones de urbanizaci6n pero sin la 
concentracion unica de las grandes metropolis tradicionales: "el regimen urbane que se modifica, tanto a !raves de la 
recomposicion diferente de las estructuras fisicas de la ciudad come a !raves de un mecanismo diferente de regulacion de 
las ciudades, lo queen conjunto se puede llamar el regimen urband' 20 . 

"TatMl Adalid "Agua. 'poca' yen riesgo". Entre'lista a Manuel Perl6. En Reforma, 19 de marzo de 2000. 
18 Gerardo Sanchez Ruiz Op Gt. p. 16. 
19 /bfdem. 
10 Dania Hiernaux Nico0S. Op. Cit. pp. 129. 
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No obstante, en estas actividades predominan el nivel de especializaci6n ( comercio y finanzas, principalmente), 
sumergiendola en un nuevo proceso de territorializaci6n de lo econ6mico, modemizando sus espacios 21 • 

En este sentido, la generaci6n de proyectos de nuevos centres comerciales o financieros tuvieron un importante auge, 
como factor productor de segregaci6n por actividad econ6mica. Con la idea de la territoria!izaci6n de actividades, las 
acciones gubernamentales tuvieron un caracter de exclusividad y de especializaci6n, por lo que se iniciaron !res proyectos 
donde se conjugan actividades comerciales y financieras: el Proyecto Santa Fe, el proyecto Alameda y el del Centro 
Hist6rico. 

Al mismo tiempo, pueden identificarse las gestiones para evitar el crecimiento del numero de industrias, sabre todo las mas 
contaminantes, al trasladar las zonas industriales a ciudades medias; la reducci6n de estfmulos econ6micos y fiscales, la 
elevaci6n de precios de algunos servicios (agua y electricidad); implantaron obstaculos para la ocupaci6n de areas o que 
se abrieran nuevas areas en la ciudad; asf coma aplicaci6n de restricciones en materia de contaminantes. 

Como se afinm6 antes, desde las ochenta, estas acciones han tenido un exito relative en el mejoramiento y el 
reordenamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, aunque en menor medida en el control de las 
asentamientos en areas de riesgo. 

En general, par el apego estricto a las intereses de capital antes que la procuraci6n de los asentamientos metropolitanos 
frente a riesgos inminentes, sigui6 pesando la actitud subdesarrollada de muchos de sus impulsores: los empresarios y las 
autoridades gubemamentales. 

En conclusion, las polfticas de modernizaci6n de la sociedad, y de la Ciudad de Mexico en este caso, exigen incrementar los 
niveles de participaci6n ciudadana; involucrar a quienes han resentido los aspectos negatives al asentarse en areas de 
riesgo o zonas perifericas, en particular. De este modo, la estructuraci6n polftica metropolitana enfrenta aun la inercia 
poblacional frente a las practicas autoritarias del Estado22 . 

21 "Cabe senalar que estos procesos de transformad6n han dado paso a nuevas fomias en la ocupad6n del territorio, como son las areas metropolitanas fruto a su 
vez del cambio de paradigma tea,ol6gico referido a la produCOOn y a la drculad6n de bienes y servidos: asi coma a nuevas fonTlaS de organizad6n de la 
producd6n bajo un nuevo orden econ6mico mundial: la Hamada globalizad6n Alejandro Nieto Enriquez • Metr6polis un fen6meno de la sociedad modema", en el 
Fora Gobernar y administrar las metr6polis: un reto de/ futuro ': Gobierno del Estado de Mexico.1999. 
zz En Mexico. de aaierdo con las mediciones que se han hecho duranle dos decadas, de 1981 al 2000, la poblaci6n ha llegado a aoeplar el individuaismo y la 
competenda econ6mica pero lamenta la desigua!dad en un pais de contrastes y no abandona la idea de que el Estado debe tener la responsabilidad de asegurar el 
sustento de todos sus nadonales. Alejandro Moreno "Los mexiGirlos al inido del sig!o, pals de contrastes. Mb:.ico Encuesta Mundial de Va/ores 2000" Reforma 9 de 

mayo de 2000, 
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Capitulo 5 
MUNDIALIZACION ECONOMICA DE LAS CIUDADES 

Con la globalizacion y las transformaciones en el context a mundial en las ultimas decadas, las responsables de 
dirigir al Estado nacional vieron fracturadas las figuras de cohesion, tradicion y articulacion politica en sus paises, 
lo que altero equilibrios historicos. De ello surgio un nuevo esquema capitalista de organizacion social y politica, 

afirmado con profundidad en la segunda mitad del siglo XX. Las sociedades de cada pais recibieron fuertes impactos con la 
aplicacion de politicas publicas denominadas neoliberales que se fundaron en las libertades economicas sin atenuante. 

En este periodo, las paises subdesarrollados registraron fenomenos de polarizacion economica y contradicciones agudas 
entre el mercado intemacional y las mercados nacionales, a partir de lo cual el Estado es el arbitro responsable de ofrecer 
las condiciones para la homogeneizaci6n de dichos mercados y para garantizar que las tecnologias y la informacion fluyan 
entre las grupos dominantes. 

Derivado de lo cual se configura un nuevo caracter del desarrollo y nuevos patrones de ocupacion territorial, cuya 
caracteristica central es la competencia economica entre regiones y ciudades. As[, la urbanizacion fue un factor del cambio 
economico general en las ingresos y la calidad de vida experimentada par las paises en desarrollo. Con experiencias 
diferentes, las paises latinoamericanos observaron cambios en sus pianos de organizacion social, pero sabre !ado, en sus 
niveles de integracion economica. En este lapso, la mayoria de las paises latinoamericanos reportaron un crecimiento 
economico mas a menos importante, junta con un incremento notable de la pobreza y la desigualdad. 

La crisis del Estado de Bienestar y del socialismo real sirvieron para legitimar la orientacion neoliberal. Las politicas de 
ajuste estructural y el mercado coma criteria fundamental para la asignacion de recurses generaron tambien enormes 
costos sociales en varios paises de America Latina 1 • 

En el entomo de la globalizacion de la economia, la construccion nacional se ha convertido cada vez mas en sinonimo de 
!ormacion de centres urbanos, de las espacios metropolitanos porque ellos son el nexo con la sociedad global. En la 
mayoria de las paises, el incremento en la productividad economica, mejoras en la alfabetizacion, estado de salud, y 
esperanza de vida fue resultado de las excedentes economicos generados par el area urbana2. 

En Mexico, los investigadores sociales coinciden en que a partir de 1982 se iniciaron abiertamente la revision de las 

modelos de desarrollo economico y la modificacion -aunque en muchos casos fue eliminacion-- del perfil tradicional del 
Estado posrevolucionario. El pais paso de una economia practicamente cerrada y protegida hacia final de las setenta, a una 
de las economfas mas abiertas para el comercio y para la inversion !oranea3. 

1 Clara Angel Ospina. Acceso al credHo y su impacto en el desarrollo econ6mico local. Quito, Eruador, t 997. p. 35. 
1 Michael Cohen "El lmpacto de ia economia Global sobre las ciudades: El Reto de las Soluciones Metropolitanas" Conferenda del consult or del Banco Mund al. Enero 
de 2000. 
3 Michael Cohen resalta las similitudes intemacionales de este proceso: "la interdependencia incrementada de las mercados de todo tipo de bienes y servidos de la 
econom!a global, dentro de las paises, regiones y localidades, ha resu1tado en un nuevo patr6n de prcx:lucd6n, consumo, demanda y entrega. Par ejemplo, en las 
Ultimas diez afios, el 50 par ciento de las empleos en Buenos Aires ha cambiado de un sector a otro. Estes patrones de cambio se reflejan en precios nuevos: de 
capital, trabajo. ternologia. capaddades, tierra, infraestructura, y mudlos otros servidos institudonales. por ejemplo el cnmerdo y los servidos comerdales. Estos 
precios en cambio significan que la demanda local de trabajo, por ejemplo, ya no depende@ de los mercados locales, sino en un rango de mercados 
internadonales". Michael Cohen "El lmpacto de la economia Global sabre las dudades: El Reta de las Soludones Metropolitanas" Conferencia del consulter del 
Banco Mundial. Enero de 2000. p. 8. 
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Ahora presentamos una apartado general sobre el aspecto economico que ha influido en la actual configuracion urbana del 
pais, asf como los aspectos economicos de la actualidad urbana de la ciudad de Mexico. 

La referenda a los procesos economicos mundiales permite advertir la compleja red de procesos urbanos y sus 
consecuencias sociales, culturales y polfticas que tienen lugar en el espacio urbano y metropolitano. El mundo actual deja 
diariamente procesos y formas de actuar ante el desarrollo de otras mas tecnificadas e impersonales. Es de advertir que la 
vida en la ciudad, par el impacto de los procesos mundiales, la llamada globalizaci6n, registra transforrnaciones en todos 
los ambitos y todos las tipos de relaciones existentes. 

Se parte aquf del concepto de multilateralidad para explicar los procesos urbanos. Los fenomenos urbanos no estan 
deterrninados por un factor exclusive, un agente o un espacio social; mas bien, corresponden a la intervencion simultanea, 
la concurrencia intermitente o la articulacion coyuntura/, asi coma a procesos de aparicion cic/ica de elementos 
generadores de/ propio fenomeno. 

Existe una fuerte vincu/acion entre /os procesos de metropolizacion y de la modemidad social, economica, polftica y 
cultural, a partir del fenomeno de expansion urbana4. Colateralmente, el fenomeno acelerado de expansion urbana en 
algunas areas geograficas, representa una "pesada carga" para la accion gubemamental, la planeacion institucional por 
los intereses economicos y sociales que involucra5• 

Par ello puede suponerse que las sucesivas administraciones, concentradas en la "modemizacion" del pais en las ultimas 
decadas, se percataron tarde, a no quisieron percatarse, de los riesgos del excesivo crecimiento poblacional. No actuaron 
suficientemente contra la tradiciona/ centralizacion demografica, polftica, economica y cultural que ha representado la exparsion 
territorial y el crecimiento demografico de la Ciudad de Mexico. 

Puede afirrnarse que la zona metropolitana es una forrna basica de organizacion capitalista, por lo que su definicion varia 
segun el pais donde se ubica (pafses capitalistas avanzados a pafses subdesarrollados ode menor desarrollo relative). Las 
metropolis de estos pafses se distinguen, segun Manuel Castells, no solo por su "dimension (que es consecuencia de su 
estructura intema) sino [por] la difusion de las actividades y funciones en el espacio y la interpenetracion de dichas 
actividades segun una dinamica independiente de la contigiiidad geografica"6. 

En esta investigaci6n, las supuestos del analisis de la modemidad en Mexico, tienen coma referenda una sociedad global, 
coma expresion de la modernidad ampliamente estudiada, tanto por su impacto como por sus consecuencias de todo 
orden. 

4 Alejandro Nieto afirma: .. La modemizaci6n, la industrializaci6n y la urbanizad6n son procesos que orurrieron casi al mismo tiempo. Asi se manifest6 cuando la 
prcxlucci6n en serie, que orurre despues de la Revolud6n Industrial, demand6 una gran cantidad de mano de obra. Esto provoc6 la concentrad6n en las dudades 
en un proceso de transferencia de mano de obra del campo a la dudad que implic6 la creciente demanda de nuevas necesidades propias de la vida urbana a las 
cuales el Estado coma 6rgano rector ten!a que dar solud6n. 
"Tanto en Latinoamerica coma en Africa y Asia el proceso de transformadon prcxfucto de la industrializad6n, queen el ca.so europeo se realiz6 en poco mas de un 
siglo, no tuvo la misma evo!ud6n. 
En Mexico, "al menos Ires condiciones son daves para enlender este desfasamiento: un credmlento muy acelerado de la poblad6n, un fen6meno lambien acelerado 
de expulsi6n del cam po hacia las ciudades mediante flujos migratorios que comenzaron desde la decada de las a.men ta [ ... ] y, r-:>r Ultimo, una incipiente 
industria!izad6n que no fue capaz de absorber el excedente de ma.no de obra que generan tanto el credmiento demografico coma las propios flujos migratorios". 
Alejandro Nieto Enriquez "Metr6polis un fen6meno de la sodedad modema", Ponenda presentada en el Faro Gobernar y admlnistrar las metr6polls: un reto de/ 
futuro. Gobierno de! Estado de Mexico. 1999. p. 12. 
s Una de las causas de la expansi6n urbana ha sido - coma se afirma en otra pa.rte de este trabajo- el loteamiento ( o lotificad6n) de tierras comunales o 
ejidales, es dedr la urbanizaci6n sobre tierras agricolas. El impacto econ6mico de este fen6meno fue prcx:lucto del interes del capital mobiliario y la falta de 
instandas de regulad6n o la insufidenda de las mismas. En rualquier ca.so, la construcd6n y venta de residendas suburbanas en la ZMCM ha representado una 
fuerte actividad econ6mica cuyas consecuendas han sido: a) Un impulse a la industria de la construcci6n; b) La acelerada migraci6n de fuerza de lrabajo hada la 
ZMCM orientada a esta industria; c) El desarrollo del sistema bane.aria, p:,r el auge de solicitudes de credito a la de vivienda; d) Un alto consumo de grandes 
cantidades de suelo faiil para la agrirultura y para el equilibria ambiental; finalmente e) La cread6n de un aniflo suburbano en el territorio del Estado de Mexico, 
que ha separado eco/6glcamente los grupos sodales seglln su estrato de ingreso (areas "dormitorio" versus areas residenciales o zonas industriales). Para mas 
delaJles. vease el indso "I.a expansion de! area mexiquense" en el apartado anterior sobre la ZMCM. 
'Manuel Castells. La cuesti6n urbana, Siglo XXI. 1978. p. 28-32. 
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Una caracteristica de esta modemidad global es que permite el desarrollo de procesos de uniformacidn social y cultural ( de 
las practicas sociales, de las normas, valores y actitudes sociales) hacia patrones unicos u homogeneos de 
comportamiento social. En esta premisa puede ubicarse un sentido basico de la globalizacion a !raves de la modemidad: 
supone la generacion de conocimientos homologantes a escala mundial, derivados de las innovaciones efectuadas en todos 
los ambitos socio-territoriales. 

En general, se consideran positives algunos impactos de la globalizacion por las mayores oportunidades de comunicacion, 
movilidad e intercambio que promueve; par el impulse a nuevos agentes sociales, organizaciones comunitarias Y 
ciudadanos que, en su conjunto, son capaces de expresar sus necesidades y organizarse de lorma autonoma7. 

Sin embargo, en el conjunto de practicas sociales de este universo global, la competencia intemacional impone a las paises 
la generacion de innovaciones socialmente significativas o imitaciones de ellas. La modemidad introducida por la 
globalizacion implica tambien un "patron de innovacion"s. Este proceso de innovacion cambia los rostros de las paises y la 
conformacion cultural de sus habitantes. 

Desde este aspecto, las signos de la modemidad se situan en el ambito del liderazgo y de la imitaci6n. Ello implica el 
liderazgo como potencialidad para ser imitado. Es decir, solo sera considerada como innovacidn socialmente significativa, 
en cualquiera de las ambitos sociales, aquella que alcance la categoria de ser imitada, ahora a escala global. 

Esta condicion de modemidad global se alcanzaria cuando lo nuevo haya asumido la capacidad y potencia para ser 
imitado. En las microcosmos urbanos, este fenomeno mundial recuerda el sueiio de progreso que persiguen las masas 
rurales al emigrar a las ciudades. 

Asimismo, coma afirma J. Friedman, la capacidad de una ciudad para atraer el "sentido" de la globalizacion determina, en 
ultima instancia, su posicion en el orden de las ciudades mundiales. Su exito come su habilidad para absorber los cheques 
externos de las innovaciones tecno16gicas y de los cambios politicos, resultan variables. Hay ciudades que pueden escalar 
en el orden de las ciudades mundiales, otras pueden salirse del mismo, y otras pueden cambiar de posicion hacia arriba o 
abajo9• 

Ahora el prestigio de los nuevos liderazgos tiene una connotacion territorial. Lo imitable es aquello que precede de un 
territorio determinado, solo por el hecho de proceder de alli: la moda neoyorquina, de Paris o de Italia, la tecnologia 
alemana o japonesa, la 'cultura americana' o las relojes suizos, entre otros. Lo anterior tiene un fuerte impacto en el 
entorno local. La lormacion de habitos culturales que trasnaciona/izan las lormas de vida y las relaciones sociales, como los 
procesos productivos. 

Los datos de Mexico provenientes de la Encuesta Mundia! de Va!oresdocumentan queen 20 anos los mexicanos han pasado de ser una 
sociedad arraigada en la identidad local a verse como un pueblo cosmopolita vinculado a los fen6menos de la globalizaci6n. No han 
dejado atras, sin embargo, su nacionalismo ni su desconfianza ante lo extemo 10 . 

De alli se puede definir a la zona metropolitana coma un centre que ejerce preeminencia economica en toda una region 
circundante e incluso en el pais de que se Irate, por las multiples funciones que ejerce, incluso funciones internacionales, 
coma producto de la globalizacion. 

, CNUAH Encuentro Internacional de Recife sobre la Pobreza Urbana Recife, Brasil, 17 al 21 de marzo de 1996 Dedaradon de Recife, marzo de 1996. Habitat II. 
, Joan-Eugeni Sanchez Metropolizadon y modemidad (version castellana). lntervend6n en la mesa redonda 'Metropoliza,;ao e moderrKlade' en el 'Enoontro 
Internacional 'O Novo Mapa do Mundo", realizado en la Unwersidade de Sao Paulo (Brasil) los dias del 1 al 5 de septiembre de 1992. p. 5. 
'I. Friedmann. "The world dty hypothesis", en Paul L. Kno,y Peter J. Taylor (ed.), Worldl'.i'ties in a World System, Cambridge Unoersity Press, 1996. pp. 38-39. 
10 Alejandro Moreno "Los mexicanos al inido del siglo Pals de contrastes Mexico Enruesta Mundia1 de Valores 2000" Reforma, 9 de mayo de 200). la Encuesta 
Mundial de Va/ores es una investigaci6n sobre el cambio politico, econ6mico y sociocultural en el mundo. El proyecto ha realizado encuestas nadonales 
representativas que tratan sobre los valores y las creendas de las sociedades en mas de 65 nadones que a su vez representan rasi el 80 por dento de la poblad6n 
mundial. 
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Las influencias economicas de la metropolis coinciden con elevadas tasas de concentracion poblacional, aunque, para su 
analisis aqui, su relevancia esta dada por la funcion economica, no por la concentracion poblacional La funcion economica 
detenmina esta preeminencia regional, dado que "existen ciudades donmitorio, turisticas e incluso industriales, con grandes 
volumenes de poblacion que carecen de muchos servicios y funciones y que tienen poca influencia en sus areas 
inmediatas". En este caso particular, 

La creaci6n de parques y areas industriales, especialmente al norte de la zona metropolitana de la ciudad de Mexico (ZMCM), jug6 un 
papel importante en la ampliaci6n de la frontera urbana, siendo esta metropolis la que en todos aspectos ha alcanzado una 
superconcentraci6n industrial 11 • 

En el piano intemacional, las ciudades deben contar con caracteristicas multifaceticas para obtener el status de ciudad 
global; es preciso que las ciudades constituyan redes intemacionales o formen parte de ellas, que generen liderazgos 
(industriales, tecnologico, infonmaticos) coma principio de la integracion global. 

En el trabajo de Saskia Sassen se plantea que la producci6n de servicios financieros es "una verdadera actividad 
productiva" y no una actividad residual sometida a la manufactura, que representa la base economica tradicional. "El 
control de estas actividades le da a la ciudad, entonces, una capacidad de controlar un conjunto de espacios disjuntos, 
pero articulados en el sistema espacial mundial"12• 

De igual forma, el tamano de la poblaci6n no es sinonimo de los liderazgos en la era global, se requieren otros coma el de 
las finanzas, la industria o el mercado. Los paises desarrollados con el liderazgo en los mercados dirigen el consumo de los 
paises en desarrollo. Un ejemplo se advirtio cuando: 

Aunado al proceso industrial y a la urbanizaci6n acelerada, asi como a la disminuci6n de la fecundidad, los paises desarrollados se 
encontraron eventualmente ante un exceso de producci6n de sucedaneos de la leche matema y enfocaron sus baterias de 
comercializaci6n a los paises pobres como el nuestro, esta estrategia se ve reforzada a partir del aiio de t 972, donde la mercadotecnia 
consisti6 en invadir las hospitales y el mercado pediii.trico, a traves de patrocinar eventos cientificos, auspiciar investigaciones y otorgar 
gratuitamente botellas de leche 13• 

La modemidad confonma y "produce" divisiones sociales, particulanmente entre segmentos dentro de las grandes ciudades 
(y entre ellas); entre quienes cuentan con la capacidad de innovacion, de aquellos con capacidad para la difusion o de 
quienes pueden imitarlas, asi coma de quienes no cuentan con ninguna de estas "capacidades". Con este proceso se 
consolidan o constituyen liderazgos o segmentos de poblacion productiva, organismos sociales, entidades de gobierno o 
entidades privadas en los ambitos local, nacional o intemacional para la integracion a la era global. 

La modernidad es tambien un proceso cultural que en las ciudades comprende modificaciones a las nonmas de pensar, 
comportarse, actuar y consumir. En este proceso intervienen diversos agentes, segun su posicion territorial Joan-Eugeni 
Sanchez identifica el concepto de territorio tecno/ogico a partir de lo cual se vinculan las areas urbanas, por sus 
caracteristicas, coma tenritorios-nudo de los procesos de modemizacion 14. 

Las metropolis configuran unidades socioterritoriales que contienen, por un lado, condiciones id6neas en cuanto espacio 
de creacion de innovacion, por las economias de escala que representan y por las economias de aglomeracion que 
posibilitan. Asimismo, son espacios idoneos de imitacion por su situacion en el circuito de informacion y con base en su 
calidad de economias de situacion. 

La ciudad de Mexico concentra la mayor proporci6n de capacidad infonmativa, cuenta con la capacidad de procesar y 

11 Gustavo Garza: El proceso de industria!izaci6n de la dudad de Mexico 1821-1970 El Colegio de Mexico, Mexico. 1985. 
•2 Daniel Hiemaux Nicolas "Hacia una teoria de las ciudades mundiales: un estado de la ruesti6n". En Roda Rosales Ortega G!obalizaci6n y regiones en Mexico. 
Coed. FCPyS--PUEC, Miguel Angel Porrua, 2000. pp. 121-138. 
• l Manual de normas y proo,:iimientos del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchara', 1999. 
"Joan-Eugeni Sanchez Op. Gt. p. 12. 
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utilizar la informacion captada en el terrtorio nacional, per lo que en su espacio pueden generarse las ventajas de 
integracion global. De donde se sigue en parte las dificultades que han enfrentado quienes intentaron aplicar esquemas de 
descentralizacion. 

La idoneidad socio-terrtorial de las metropolis las convierte en nodos estrategicos en las redes de informacion mundial, 
para permitir en su interior procesos de innovacion, tanto de conocimiento y asimilaci6n como para aplicar dichas 
innovaciones. Asi, la concentracion de la informacion e investigacion les otorga un enorme poder y explica no solo per que 
se ubican en ella las sedes corporativas y fiscales de las grandes empresas, sine por que las profesionistas y trabajadores 
intelectuales tienden a concentrarse en las mismas. 

Con las diferencias de acceso a los recurses tecnologicos e informativos, en Mexico solamente estratos privilegiados de la 
sociedad tienen acceso a esta revolucion, porque en ellos se han acumulado las condiciones para su aprovechamiento. 

En este sentido, la metropolis es concentradora de ventajas comparativas al concentrar a su vez a aquellos grupos sociales 
de alto ingreso y nivel educative. En general, las condiciones que favorecen las procesos innovadores son: 

1. Generaci6n de procesos sinergeticos intra e interterritoriales de creaci6n de innovaciones, de difusi6n y recepci6n de informaci6n 
innovadora con capacidad para asumir una posicion sodoculturai,·y par lo tanto, ser agente susceptible de ser imitado. 

2. Capacidad para asimilarse, par la infraestructura de producci6n de innovaci6n productivas y socioterritoriales con que cuentan. 

3. Capacidad de producci6n bajo economias de aglomeraci6n posibilitadora de procesos sinergeticos de innovaci6n yeconomias de escala, 
que soportan costos de la innovaci6n. 

4. Capacidad de transferencia intra e interterritorial de in novaci6n, a traves de redes en economias de escala y economias de posici6n. 

5. Como infraestructuras tecnoespaciales, par su alta tecnologia con capacidad de innovaci6n, de difusi6n y absorci6n de estrategias de 
innovaci6n. 

Asi, el exito de las metropolis en la integracion a las procesos de modemizacion global se convierte en un factor de 
atenuaci6n de conflictos. La urbe se complementa territorialmente per un lade, con el propio espacio metropolitano o 
regional come mercado de consume y difusion; y por otro, por las ventajas institucionales de las unidades politico
territoriales en las que esta integrada. 

El ambito territorial de las grandes ciudades o zonas metropolitanas es un espacio productiva1s, complementario con 
diversas funciones base de su especializacion de innovacion y prestigio, aportando el espacio necesario de reproduccion. 

El ambito politico-administrativo favorece potencialidades generadas por la unidad geopolitica, presentandose come el 
terrtorio donde se concreta el espiritu de innovacion. Vinculado con el poder de la informacion se encuentra el poder 
politico del que tambien son sedes las metropolis. De ello se sigue que la administracion publica no tendria que estar 
sujeta a la jurisdiccion territorial, puesto que la integracion productiva de la metropolis requiere de flexibilidad en su 
interrelacion. Las grandes ciudades representan paradigmas de innovacion o asentamiento del espiritu moderno16. La 
ciudad, 

1s "La sociedad capitalista consume efectivamente el espado ya sea para extraer de el los medios materiales para impulsar la producci6n, como es el caso de la 
transformad6n y destrucci6n de las caracteristicas naturales y la magnitud de espado necesario para realizar la produccion, o bien, desde el punto de vista del 
consumo improductivo, que implira el uso del espado en actMdades no directamente ligadas a la producci6n, oomo son los espados residendales y de 
equipamientos colectivos". vease Iracheta. Op. Cit. p. 61. Las cursivas son mias. 
16 "'Asi vemos coma, par ejemp!o, Los Angeles-a California- han podido representar el paradigma del nuevo espiritu 'amerirano', coma el lugar donde e5te toma su 
forma concreta y desde donde se proyecta hada el exterior; Los Angeles se aprovecha del papel hegem6nico de las Estados Unidos, mientras que a su vez sirve 
para reforzar esta hegemonia desde su nueva posici6n de prestigio coma metr6po!ts o coma territorio dentro de aquet Lo mismo podria decirse, par poner otro 
ejemplo, de la relaci6n Frankfurt/Alemania. Par las mismas razones, el desprestigio de la unidad geopolitira superior puede hacer inviable, o par lo menos dificultar 
enormemente. todo intento de liderazgo propuesto desde la dudad". Joan-Eugeni Sancnez Op. Ot 2. 
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Representa el lugar concreto, el lugar de actuaci6n de las agentes, asi como el lugar donde se producen los valores de uso --<omo 
innovaci6n--y los valores de cambio-reforzados por el prestigio---de la modemidad, y desde donde competira como tal ciudad en el 
mercado mundial. Es lo que ha dado en llamarse city marketing como mecanismo institucional de promoci6n y venta de la ciudad como 
lugar de recepci6n-irradiaci6n 17 • 

Por su propia configuraci6n, las metropolis cuentan con notables ventajas en el acceso a la informaci6n y de asimilaci6n 
tecnol6gica; facilitan que la difusi6n informacional ocurra temrorialmente dada su capacidad de insercion a las circuitos y 
redes de informacion. 

La concentracion del desarrollo del conocimiento, de la tecnologia y su difusi6n en las metropolis se origina, primeramente, 
por la acumulacion de economias de amplia diversidad, en segundo termino, porque cuentan con condiciones culturales 
para asumir lo contemporaneo, y tres, por la complejidad funcional caracteristica, como los laboratories para el desarrollo 
del conocimiento y para la absorcion, transformacion y desarrollo de tecnologia modema. 

No obstante, las zonas metropolitanas en America Latina, en el contexto de los ciclos del desarrollo capitalista, cambiaron 
su posicion en cada pais en los ultimas aiios. Pasaron de ser "polos" del desarrollo nacional coma gestoras de la actividad 
industrial mas modema y dinamica, a centres de consume masivo hasta los aiios ochenta. 

Si bien las diferencias de poder, contradicciones y alianzas entre el capital, el Estado y la sociedad civil y al interior de cada [ una de las 
metropolis] conforman una multitud de combinaciones que dan caracter especifrco a cada [una de ellas], destaca el hecho de que el 
proceso de producci6n y reproducci6n del espacio metropolitano es fundamentalmente determinado por la acumulaci6n de capital 11. 

A partir de entonces, la apertura y el impulse globalizador demand6 a las metropolis "convertirse en espacios para el 
desarrollo y la concentraci6n de los servicios de alta tecnologia, con mayor presencia en el mercado intemacional"19. 

Desde esta perspectiva l Que consecuencias tendra esta estrategia globalizadora sabre la metropolis capital del pais? l Que 
repercusiones se advierten sabre la estructura productiva de la Ciudad de Mexico? Y con ello, i. Los agentes economicos 
locales tienen altemativas de insercion para promover el desarrollo en el marco de la globalizacion economica?. 

a) l(uales son las dificultades de ingreso a la globalizaci6n? 

Una concentracion urbana de la magnitud de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico o mas aun, de la megalopolis 
de la Region Centro del pais no puede desligarse de las corrientes de globalizacion20• Por lo tanto, resultaria indispensable 
que los gobiemos incluidos en esta metropolis desarrollen estrategias modernizadoras y de desarrollo tecnologico frente a 
las tendencias hegemonicas de la economia mundial. 

Desde la crisis estructural que inicio en los aiios ochenta en el ambito nacional, se elaboraron una serie de propuestas 
dirigidas a una reforma de todas las instituciones que conforman el Estado Mexicano. Del lado del gobiemo, se contemplo 
la necesidad de reformas de las funciones y dimensiones del Estado, por lo que el pais se ubico en las posiciones 
intemacionales dominadas por el neoliberalismo economico. 

"Joan-Eugeni Sanchez Op. Ot p. 21. 
" Iracheta. Op. Ot p. 58. 
" Ibid. p. 50. 
20 La MegaJopolis de la Region Centro d~ pais oomprende alrededor de una cuarta parte de la pobladon nadonal y las entidades que la oonforman representan ~ 
5.2 por dento del territorio nadonal y producen el 41.8 par dento del PlB, segUn datos del Censo de 2000. Esta regi6n "se ha constituido coma un importante 
asentamiento humano y de infraestructura econ6mica, donde cada dudad se ha espeda!izado en la generad6n de diferentes actividades econ6miras en fund6n de 
sus ventajas comparativas y de su localizaci6n: as1 la rapital de! pa\s concentra c:ada vez mas servicios espedalizados y de alta tecnologla; Toluca, Puebla, Tlaxcala y 
Queretaro sobresalen en la industria manufacturera; Cuemavaca y Cuautla en servidos turisticos, y Pachuca y T ulancingo en actividades extractivas". I NEGI "el Censo 
d~ ano 2000 muestra que se oonforma en Mexioo una importante 'megalopolis' ". Reporte da 29 de enero de 2001. Aguasc,lientes, 200!. 
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Como Mexico, los pafses de America Latina enfrentaron esta crisis y casi todos ellos replantearon sus procesos de 
desarrollo basados en visiones ortodoxas del mercado, causando el retiro del Estado en el control y apropiaci6n de 
empresas ubicadas en diversas ramas econ6micas. 

Frente a ello, se han buscado altemativas para la incorporaci6n de los gobiemos locales a la globalizaci6n --en particular 

en la Ciudad de Mexico--, que combinaran la apertura econ6mica con el fortalecimiento de instancias gubemamentales, 
privadas y sociales, que permitieran regular los efectos negativos de la globalizaci6n, con la intenci6n de poner en el centro 
el desarrollo sustentable, la reducci6n de las asimetrias y la promoci6n de los intereses de la mayoria de la poblaci6n. 

En contrario, las practicas neoliberales han consistido en reducir de manera importante el papel del Estado, tomando 
distancia de labores productivas y de asistencia social, abandonando empresas no estrategicas y con deficiencias en la 
administraci6n. Las corrientes neoliberales impusieron el predominio del mercado y la privatizaci6n como las nuevas formas 
de hacer polftica y nuevas alianzas sociales, que no estan exentas de contradicciones. 

En conjunto, puede afirmarse que la globalizaci6n no es un fen6meno unilinea/, sino un proceso hist6rico social impregnado 
de tensiones y contradicdones, producto de la interconexi6n de fuerzas multiples, pero en el que han predominado, hasta 
ahora, los intereses de los pafses mas desarrollados y de las grandes corporaciones transnacionales. Esto, a traves de 
organismos multilaterales y grupos directivos del poder econ6mico y poder polftico de estos pafses. 

Como nuevo esquema de organizaci6n mundial, la globalizaci6n mantiene una tendencia a la concentrad6n de personas y 
medias de producci6n y una tendencia al desarrollo social en puntos territoriales especfficos (segregaci6n ecol6gica). Ello 
cre6 condiciones tecnicas y sociales para el desarrollo de una industria y servicios favorables a la revoluci6n tecnica
cientffica actual. 

Dicha revoluci6n (electr6nica, informatica y de las telecomunicaciones), produce transformaciones radicales en la 
organizaci6n econ6mica, con el traslado de los espacios de poder, con la apropiaci6n concreta de medias de producci6n 
(fabricas, tierras, edifrcios), lo que conduce a la lase de la organizaci6n capitalista donde el conocimiento y la informaci6n 
de las metropolis son la base para las decisiones estrategicas21 . 

Derivado de ello, las grandes metropolis son concentradoras de los grupos lfderes, las empresas y los elementos directivos 
culturales, polfticos y de infraestructura que lacilitan dichos procesos, dando pie al surgimiento de la ciudad basada en la 
informaci6n (ciudades informacionales)Z2• 

En este entomo se concluye que son Ires factores que dificultan la incorporaci6n de cualquier pafs al proceso de 
globalizaci6n. En primer lugar; la desvinculaci6n de las empresas con el contexto local; la contradicci6n entre su perfil 
transnacional, asf como el caracter local o nacional de los instrumentos para regular su actuaci6n. En segundo termino, la 
incapacidad de los estados nacionales para regular las flujos de capital, con lo que las crisis financieras se 
internacionalizan, con el consecuente predominio de las actividades especulativas sobre las actividades productivas. 
Finalmente, una concentraci6n creciente del ingreso y de la capacidad de ahorro y consumo en los estratos alto y medio 
alto de la poblaci6n. 

21 AMn Toffler y Edgar Molin. -Poder y conodmiento: de la revandla de pasado a la ai~s de la aJltura. la Jornadasuplemento de World Media Network. 13 de junio 
de 1994. p. 4. 
11 Richard Knight. "City Development and Urbanization: Building the Knov.1edge-Based City". En Richard Knight. y Gary Gappert. (eds). Cities in a Global Society. 
Urban Affairs Annual Review, Volumen 35. Neo/lbury Park, londres y Nueva Delhi, pp.223-242. 

66 



b) LPuede hablarse de una "modernidad" metropolitana? 

En las grandes ciudades resulta altamente complicada la innovacion o difusion en cualquier orden de la vida economica, sin 
el aporte de grandes cantidades de recursos para que la ciudad (sociedad-tenitorio) este en condiciones (tecnicas y 
humanas) para la creacion, produccion y distribucion de cualquier innovacion. 

Es decir, al lado de la capacidad economica para generar y consumir innovaciones se presenta coma imprescindible una 
capacidad tecno/6gica y humana adecuada al creciente grado de complejidad tecnica en cada etapa de las actuales 
modalidades productivas de punta. 

Ello representa una nueva dualidad --que a principios del tercer milenio parece irreversibl~. en la que, junta con las 
recurses de capital, las ciudades se convierten en un factor discriminante de la capacidad de saber-hacer desde un 
espacio-territorio, tanto en la calidad de formacion de sus recurses humanos, coma en recurses tecnicos, ya que disponer 
de ambos requieren tiempos de asimilacion y recurses de inversion. 

Esta premisa se finca en las tendencias de la division internacional del trabajo y de la produccion contemporanea. La 
perspectiva tecnica de la modernidad nos muestra tambien una velocidad y muy alta rapidez de sustituc,on tecnologica, lo 
que imposibilita que las ciudades puedan encerrarse sabre si mismas, coma autonomas e independientes del resto, de las 
que no precisarian ni para la renovacion tecno16gica, ni para la acumulacion de capital. 

Esas ciudades denominadas de la marginacion tecno/6gica les seria imposible seguir el ritmo impuesto par las primeras y, 
par consiguiente, estarian cada vez mas distanciadas y separadas par una infranqueable brecha economico-social y, par 
supuesto, cultural. 

En este sentido, la ciudad es "un elemento esencial del sistema economico precisamente par su condicion de lugar de 
intercambio, de eleccion y de innovacion", por las facilidades que aporta a la interrelacion social, factor a su vez de 
atraccion "para las industrias y para las hombres", lo que da a la ciudad su valor economico23. 

Como afirma Luis Reygadas, desde el ambito economico, la ciudad "posee economias de aglomeracion relacionadas con la 
produccion de conocimientos y, especificamente, con la toma de decisiones". La ciudad es "un conjunto de economias 
urbanas estrechamente asociadas entre si', derivado de su equipamiento material24. En conjunto, la ciudad aparece coma 
un punto privilegiado en el espacio, que reune los centres de decision e innovacion estrategicos. 

Es necesario un esfuerzo enorme de imaginaci6n y planeaci6n para desarrollar la capacidad [de los gobiernos] para promover y 
estimular un desarrollo ecol6gicamente sustentable y socialmente justo. Esto implica, entre otras cosas, replantear el papel que el 
gobierno local debe desempeiiar frente a diferentes aristas de los procesos de globalizaci6n. Entre ellos, vale la pena mencionar las 
cuestiones referentes a las compras del gobierno, las sistemas de normas tecnicas, los acuerdos comerciales y de inversion y las politicas 
de ajuste estnuctural21 

En paralelo, coma consecuencia de la falta de prevision de las costos de la acelerada urbanizacion, el aumento de la 
pobreza en las ciudades es significativo. Las crisis economicas sucesivas en varios paises de America Latina, generaron 
onerosos y enormes traslados de genie y una abrupta disminucion en el nivel de vida de la clase media26. En Mexico, 
durante anos, se advirtio el uso politico de empresas industriales, comerciales y de servicios para asentarlas en las zonas 
metropolitanas sin obedecer a planes de desarrollo urbane. 

zi Jean Remy. La ville, pht!nomene t!conomique, Bruseas, 1966. p. 1 59. 
Z4 Luis Reygadas Robles Gil "Desarrollo y globalizaci6n: la Ciudad de Mexico en el mcx:lelo de credmiento exportador" En Memoria de! Seminario Internacional Costos 
y Finandamienlo de la Capitalidad Gobierro del Distrito FederaJ. 7 y 8 de abril del 2000. p. 128. 
15 Ibidem 
26 Banco Mundial (BM) Global Economic Prospects 2000 (Las perspectrias econ6miG>S mundales 2000). p. 12. 
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Con motivos de descentralizacion, en muchos casos las industrias y organismos gubemamentales fueron reubicados dentro 
de la propia area de influencia directa de la ciudad de Mexico, prolongando su espacio economico "natural", por lo que se 
pudo advertir que dichas politicas descentralizadoras adolecieron de estrategias que redujeran las impactos indeseables. 

Al respecto, se puede afirmar que las politicas de descentralizacion urbana en la ciudad de Mexico no se han lundado en 
visiones de largo plaza, ni en estrategias de aplicacion sistematica, sino en acciones que respondieron a la coyuntura 
politica o economica. 

Puede concluirse entonces, que la politica economica bajo enfoques globales, ha sido el factor de impulso a los procesos 
del desarrollo nacional y en este caso particular, el desarrollo de las metropolis mexicanas. Asimismo, en detrimento de la 
ordenacion metropolitana, la politica economica reune en su entorno la mayor parte los esfuerzos tecnicos y la voluntad 
politica para planear y ejecutar dichas acciones. 

c) Algunas caractaristicas de la economia en la metropolis 

Al forrnular algunos parametros de la economia de las metropolis resulta imprescindible destacar los indicadores 
socioeconomicos principales. Desde 1950, la poblacion urbana mundial ha aumentado de menos de 300 millones a mil 300 
millones de personas. Para el aria 2020 se preve que la poblacion urbana sera de tres mil 500 millones superando por 
500 millones a la poblacion rural. Las actividades economicas urbanas representaran en todos las paises una porcion cada 
vez mayor del PIB, por lo que la productividad urbana sera un asunto de primer orden. 

Los elementos que contribuyen al crecimiento urbano y la atraccion economica son las salarios mas altos resultado de la 
mayor productividad en el trabajo urbano, principalmenteZ7. Otra razon es la infraestructura institucional que aglutinan las 
metropolis y la diversidad de medias de reproduccion economica. 

La mayoria de las zonas metropolitanas en Mexico registran indices de bienestar social que son considerados aceptables. 
Como se destac6 en otra parte, en ellas se concentra mas de la mitad de las instalaciones educativas del pais y mas del 90 
por ciento de las instituciones de educacion superior. T ambien concentran mas de la mitad de la infraestructura de la 
medicina preventiva, curativa y de investigacion especializada y literalmente, la totalidad en el tercer nivel de salud. 

En 1990 las 58 zonas metropolitanas del pais ---segun el INEGI-, aportaron el 66.51 por ciento del total del PIB 
nacional, porque en ellas se ubica el 57.26 por ciento de la PEA. Concentran el 55.7 por ciento del total nacional de 
establecimientos productivos (industria, comercio y servicios). 

La concentracion de las actividades economicas, politicas y culturales en cuatro zonas metropolitanas mas importantes del 
pais (Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey y Puebla) explica la necesidad de estimular el crecimiento en otras 
ciudades o en ciudades medias, e integrarlas a unidades territoriales predefinidas. 

lgualmente que la tendencia a la concentracion en zonas metropolitanas (principalmente Guadalajara, Monterrey, Puebla y 
la Ciudad de Mexico). se registra una tendencia a la desintegracion de localidades rurales vecinas y su consecuente 
asimilacion a la zona de influencia metropolitanazs. 

27 Clara Angd Ospina. Acee.so al credffo y su impacto en el desarro/Jo economico local Quito, Ewador, 1997. p. 24. 
2a El fen6meno se repite en distintos paises y regiones. Sergio Bertini enruentra este mismo fen6meno en el sur del Gran Buenos Aires: "Se trata de extensas zonas 
que no habian vista modificada su configurad6n urbana durante varias decadas, y en poco tiempo pa.saran a constituirse en escenarios que giran alrededor de 
actividades comerciales y de servicios". Asimismo, "en las zonas mas consolidadas, los antiguos barrios JX>pulares, sufren tambien los efectos del deterioro y atraso 
socio econ6mico: falta de mantenimiento e inefidencia de fundonamiento de servidos basicos (agua, doacas)" Sergio Bertini "Transformaciones urbanas de fin de 
slglo: de la industria a la producd6n de servidos. Estudio de casos". Buenos Aires, Argentina Enero de 2001. Edici6n electr6nica 
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El fenomeno de concentracion poblacional metropolitana y megalopolitana tiene lugar porque estas metropolis se 
convierten en sitios atractivos para la poblacion migrante, de tipo rural y de tipo urbano, por el notable incremento de sus 
actividades economicas y de servicios. Dicha atraccion tiene como destino principal las areas perifericas de las metropolis. 
Este fenomeno se repite en ciudades medias como Aguascalientes, Cuemavaca, Queretaro, Orizaba y Tampico, entre otras. 

El caso mas caracteristico de la tendencia de atraccion economica lo constituye la Ciudad de Mexico, aun con sus 
contradicciones. En el periodo que comprenden los aiios de 1940 a 1975, las transformaciones de la Ciudad se ubican 
dentro del modelo de desarrollo economico de diversificaci6n productiva para el mercado intemo. 

Posteriormente, la Ciudad de Mexico inicio la transicion hacia nuevos patrones de acumulacion, por lo que la apertura 
economica iniciada durante los ochenta se entrelazo con la busqueda de nuevas altemativas de desarrollo. La notable 
concentracion de infraestructura, poblacion, centros productivos y mercados la colocan como una enorme fuerza 
productiva, con capacidad para atraer y generar recursos. 

Desde decadas atras, la intervencion del gobiemo federal ha sido fundamental para la marcha de la economia de la ciudad 
capital, particularmente en sus periodos criticos. Esto sugiere la importancia que para el desarrollo economico tiene que las 
metropolis cuenten con un gobiemo capaz de comprender la importancia del sector urbano. 

Es conclusivo tambien que la falta de responsabilidad historica, la carencia de un proyecto y de una vision de futuro 
conduzca a crisis urbanas ciclicas. A partir de ello se deriva la crisis de la hiperurbanizacion, el desorden generalizado, la 
perdida de capacidad de gobemabilidad y el crecimiento de la especulaci6n. Se reconocen entonces los rasgos del 
capitalismo salvaje llevado a su maxima expresion concretado en el mercado urbano de suelo y edificios. 

d) Contradicciones econ6micas de la metropolis 

Debido a la aplicacion de politicas publicas orientadas a la diversificacion productiva para el mercado intemo, la dinamica 
economica actual sigue un patron de acumulacion centrado en la exportacion. La diversificacion productiva evidencio 
algunas limitaciones y contradicciones, como el alto proteccionismo a la planta productiva que coloco a la ciudad en 
desventaja frente a la competencia extema. 

De esta manera, desde hace varios aiios se busca la insercion de Mexico en las corrientes de la globalizacion economica en 
forma acelerada y extensa. Como se explico antes, en este entramado intemacional resulta mas que imposible cualquier 
deslinde o aislamiento de un pais o de los gobiemos de las metropolis modemas. 

Los gobiemos tienen que considerar que la legislacion vigente y la aplicacion de politicas publicas en materia economica, 
contemplen las restricciones y nichos que representan los acuerdos y tratados que ha suscrito Mexico, en materia de libre 
comercio y proteccion de las inversiones. 

En este entomo, la Ciudad de Mexico se consolido como un importante centro de produccion de manufacturas y servicios, 
que abastecian al centro del pais y buena parte del territorio nacional. 

Este modelo de desarrollo economico tuvo fuertes repercusiones en el mediano plazo. En primer lugar, polarizo ramas 
industriales dinamicas centradas en la produccion de bienes de consume duradero, bienes intermedios y de capital y ramas 
tradicionales centradas en la produccion de bienes de consume inmediato. En segundo lugar, debilito la base industrial por 
las inconsistencias de sus cadenas productivas. 
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En tercer termino, el escaso desarrollo del sector exportador, la debilidad de la industria de bienes de capital y de bienes 
intermedios complejos, En cuarto lugar, una fuerte centralizaci6n del capital e inversiones en la ciudad, la dependencia a 
los apoyos y subsidios gubernamentales y la desigual distribuci6n del ingreso. 

Las diferencias en las condiciones de vida y los distintos niveles de educaci6n y capacitaci6n profesional de los habitantes 
urbanos se combinan para crear patrones acumulativos crecientes, de desigualdad en el empleo, ingreso y movilidad social. 

Estos patrones parecen estar exasperados por la globalizaci6n de la economia mundial en la que los altos retomos llegan a las individuos 
capaces de beneficiarse del progreso tecnol6gico e industrial, mientras que las individuos sin capacidad estan atrapados en empleos con 
bajos salarios. A medida que la economia global valoriza estas habilidades de salarios altos, las patrones existentes de desigualdad se 
empeoran29. 

En conjunto, estos factores, aunados a las contradicciones de politica econom1ca y a las nuevas circunstancias 
internacionales, generaron crisis severas en la economia urbana desde los afios setenta hasta acentuarse en la 
actualidad3o. 

Asimismo, estas condiciones tuvieron implicaciones sobre la industria de la Ciudad de Mexico y Monterrey, base de la 
diversificaci6n productiva para el mercado interno. Un sustento de este argumento fue la disminuci6n del PIB de la Ciudad 
de Mexico a casi una cuarta parte entre 1970 y 1985. 
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Grafico 6. Estructura del PIB de las cuatro metropolis mayores del pais 
(porcentajes) 
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Fuente: Elaboraci6n propia con dates de Mexico Social. Gfras seleccionadas 1996-1998. Banamex, 1998. 

Finalmente, se plantea que el modelo econ6mico desarrollado desde hace tres decadas interpuso interrogantes sobre el 
futuro de los rubros del desarrollo social, que eran calificados por una supuesta "baja rentabilidad" o lentitud para la 
circulaci6n de capital tales como la educaci6n, la salud, la cultura y la vivienda para estratos de bajo ingreso, entre otros. 

z9 Michael Cohen "El lmpacto de la economia Global sobre las dudades: El Reto de las Soludones Metropolitanas" Conferencia del consu!tor del Banco Mundial. 
Enero de 2000. p. 2. 
JJ De aruerdo con Iracheta, respecto a las metr6polis mexiranas coma unidades socioespadales de integrad6n econ6mica, existe una ausencia conceptual en el 
Estado en Mexicano, "de la economia de la metr6polis coma tal. no SOio coma espado que re\Jne unidades econ6micas y consumidores, sino coma unidad 
econ6mica en si misma y. por otro la.do. la preeminenda de una planead6n de corte basicamente espadal, que deja de la.do el diselio de polltlcas de desarrollo de la 
eoonomia metropolitana", Iracheta Op. Gt p. 42. 
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e) Los servicios y la economia informal 

Diversos autores coinciden que la ciudad de Mexico registra en los ultimos aiios una tendencia a la terciarizacion de la 
economia, con la subsiguiente afectacion del sector manufacturero y la mayor importancia de los servicios (Grafico 6). 

Las grandes ciudades del pais enfrentan una tendencia economica que se caracteriza por una mayor dinamica def sector terciario por 
encima def secundario. Baja las nuevas condiciones de la apertura comercial, las factores de localizaci6n industrial, manteniendo una 
fuerte atracci6n en el centre, se estan transformado en favor de ciudades medias par un lade y del norte del pais y su frontera, par el 
otro31. 

En los aiios noventa, la Ciudad de Mexico acentua esta transicion econom1ca y tiende a convertirse en un centro 
especializado de servicios. No obstante, en forma paralela se incrementa el sector economico informal que comprende 
actividades comerciales y manufactureras. Un calculo aproximado estima en 150 mil las microempresas inlormales32• El 
transito economico de la Ciudad de Mexico no ha estado exento de contradicciones. 

Cifras confiables han destacado que los estratos mas pobres obtienen apenas 18.4 por ciento del total del ingreso 
nacional, los sectores de clase media captan el 27.3; mientras que la poblacion mas rica, que representa una quinta parte 
de los mexicanos, obtiene 54.1 por ciento del ingreso nacionalll. 

En este contexto, el empleo para los grupos pobres de poblacion metropolitana no esta asociado a garantias y beneficios, 
sino solo a labores de alta inseguridad, bajo ingreso y carencia de garantias suficientes en cuanto a estabilidad. 

No obstante que la ciudad represento tradicionalmente incrementos en los ingresos y productividad social, la pobreza 
urbana tiende a crecer en la mayoria de las ciudades latinoamericanas, que producen el paraguas de la economia informal, 
con bajas remuneraciones. 

El crecimiento demografico, inicialmente rural, la migraci6n urbana y el subsecuentemente natural crecimiento, ha sido mayor que el 
crecimiento de la capacidad de las institudones publicas para brindar la infraestructura necesaria. El crecimiento demografico y las 
nuevos miembros del mercado laboral se han combinado para crear desempleos masivos y empleos bajosen las ciudades de paises en 
desarrollo34 • 

Entonces, la interrelacion economica tiene una eficacia reproductiva en las metropolis, al constatar su peso en las 
decisiones que afectan y producen la complejidad urbana. Por ello, puede afirmarse que los esfuerzos gubemamentales 
por dirigir el orden urbano deberan considerar como central la incorporacion de los agentes economicos especificos a las 
decisiones colectivas. 

l1 Paul Benitez. "Distribuci6n de " pob..a6n y desarrollo urbano en Mexioo". En CaJva y Aguilar (ooords.) Oesarro!!o regional y urbano, tendendas y alternativas. II 
tomos. Juan Pablos Editor, Mexioo. p 32. 
32 El trabajo informal que ocurre siempre en condidones precarias tiende a concentrarse en las zonas metropolitanas de las grandes urbes y dudades emergentes; 
"SegUn c:ala.Jlos de Genaro Aguilar, con base en datos de la Enruesta Nadonal de lngreso y Gasto de los Hoga.res en 1984, muestran queen ese afio tres entidades 
oonoentraban a mas (sic) de 40 por ciento de las trabajadores informales ( ... ) End Distrito Federal [se] ooncentraba 40 por ciento, mientras queen Jalisco 
alcanzaba el 10.6 par dento yen el Estado de Mexico el 9.4 por dento". Leonor Flores .. Concentraci6n de la riqueza en sectores informales" Peri6dico Reforma, 21 

de octubre de 2000. 
ii Alejandra Massolo la participaci6n de"' mujeres en organizaciones dd Movmiento Urbano Popular. MUP, de Mexioo. Revsta FEMPRESS pp. 24. 
~ Michad Cohen "El lmpacto de " eoonomia GlobaJ sobre "' ciudades: El Reta de "5 Soluciones Metropolitanas" Conferencia dd oonsultor dd Banoo Mund@J. 
Enero de 2000. p. 2. Las OJrsivas son mias. 
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f) Consecuencias de la desigualdad urbana: la pobreza 

La dimension de la concentracion de la riqueza en Mexico es un fenomeno cuya profundidad refiere procesos historicos con 
raices seculares. En Mexico, la desigualdad social y economica se incremento par la industrializacion y desarrollo en 
general, no obstante la elevacion de las indices de calidad de vida. 

En general, aunque la pobreza es un flagelo universal, ofrece distintos ejemplos de desigualdad y marginacion, en cada 
sociedad. En las paises mas desarrollados, "cuando se habla de pobreza se tiene par lo general en miras a la llamada 
pobreza relativa, que es aquella que no perrnite a determinados grupos sociales tener un acceso pleno a la satisfaccion de 
sus necesidades basicas en un sentido amplio"35. Bastante lejos de las definiciones y la realidad de la pobreza en las 
paises no desarrollados. 

En Mexico, segun fuentes no gubernamentales, un 5 par ciento de personas tienen el 4 7 par ciento de la riqueza del pais. 
Mientras que en paises coma Sueda, la distancia entre los mas pudientes frente a las menos, es de 4 a 1 veces, en Mexico 
la distancia es par lo menos de 38 veces. El consume es "igualmente desigual", las personas con el mayor poder 
adquisitivo consumen 68 par ciento de las bienes producidos par la industria y el 80 par ciento de las automoviles. 

Segun calculos dados a conocer en el primer semestre del aiio 2000, el 52.63 par ciento del ingreso total del pais esta 
concentrado en el 20 por ciento de la poblaci6n con mayores ingresos, mientras que el 10 par ciento de la poblacion mas 
pobre participa apenas con el 1. 79 par ciento del ingreso. En el extreme, el 70 par ciento de la poblacion mas pobre 
percibe 35.88 por ciento de las ingresos nacionales, cantidad similar al 36.60 par ciento de la riqueza que queda en 
apenas el 10 par ciento de la poblacion con mayor ingreso36. 

Lo anterior indica la dimension de una problematica con profundas consecuencias en todos las niveles de la vida social, 
politica y economica del pais. Si bien afecta la calidad de vida en las zonas rurales, las zonas urbanas son tambien 
afectadas por estas contradicciones. Desde cualquier angulo de analisis, la dimension de la pobreza es un problema cuya 
solucion requiere proyectar soluciones en el largo plaza, no en programas gubemamentales de corta duracion que resulten 
meramente paliativos. La decada de los noventa ha side caracterizada coma una "decada perdida" para la redistribucion 
de la riqueza, coma para el bienestar social de la poblacion que subsiste en la pobreza. 

En la decada de las noventa se enfocaron fuertes cantidades de los recurses nacionales a la atencion de la pobreza 
extrema, que adquirio una nueva relevancia por las altos indices de conflicto politico. Los estudiosos del ambito urbane 
coinciden en que las ciudades son aglomeraciones poblacionales que ademas de constituir una importante demanda de 
volumenes crecientes de bienes y servicios, reunen las problematicas mas complejas. 

En general, se coincide queen el siglo XX las ciudades han cumplido de manera eficaz varias !areas en el sostenimiento del 
sistema social y politico. Se confirrna el mantenimiento de la pobreza en las ciudades durante ese periodo. No obstante, 
pese a las importantes avances e inversiones que se han realizado en el ambito urbane, 

Los pobres no han desaparecido de las ciudades de los paises desarrollados, y en las de los paises en desarrollo aumentan 
considerablemente en terminos absolutos como resultado de la continua llegada de fuertes cifras de inmigrantes desde las areas rurales. 
Eso implica que se necesiten inversiones cuantiosas para atender a sus necesidades, al tiempo que se desorganizan sistemas que 
funcionaban a la escala local en el media rural". 

is Gu'illermo Garcia Huidobro "Pobreza urbana y mercado de trabajo en Centroamerica y Panama". Ofidna Internacional del Trabajo (OIT), Oepartamento Regional 
para 05 Americas. Dorumento de Trabajo N' 35. Equipo Tecnioo Multidisdplinario (ETM). 
"Daniela Gomez Flores "El rostro de la pobreza. El oentro del pais, oon la mayor cantidad de pobres" RO\ista Aber Ega Ano 2 numero 24. 
,1 Horacio Capel "El agua oomo servido pUblioo". A prop6sito del Seminario Internacional "faire parler les reseaux: l'eau, europe--amerique latine". Revista 
Bibliogr;ifica de Geograffa y Oendas Soda/es Universidad de Barcelona N° 218. 22 de marzo de 2000. las cursivas son mias. Asimismo, Michel Cohen advierte que 

72 



Las ciudades crean mercados y funcionan como centros de intercambio necesarios para el desarrollo de las economias de 
subsistencia. Dada su concentracion industrial, atraen crecientes volumenes de fuerza de trabajo, con la consecuente 
reduccion de los costos salariales, lo cual favorece la acumulacion de capital. 

Derivado de la heterogeneidad y multicu!tura!idad de su poblacion; las ciudades producen atomizacion social que atenua 
los conftictos sociales y politicos, lo que implica la coexistencia de una diversidad de ideas y estimulos; posibilita el cambio 
de actitudes, creencias y valores politicos, en general, produce o confinma estratos sociales diferenciados por su acceso a 
los medios culturales y economicos. 

En ese sentido, es preciso indagar sobre las afectaciones politicas de la sociedad civil en condiciones de pobreza urbana. 
Resulta relevante distinguir los tipos y grados de participacion de los pobres urbanos en actos de protesta civil, puesto que 
existen mejoras significativas en las condiciones de vida de aquellos grupos de pobres que intervienen en los espacios 
politicos abiertos por los procesos de redemocratizacion en America Latina. Asi, se estima que "la recuperacion de la 
democracia ha mitigado el aspecto confrontacional de la sociedad civil, tan celebre durante la vigencia de regimenes 
autoritarios, para sustituirlo por un enfasis mas relacional con los diferentes referentes estatales"l8• 

En este orden, la Ciudad de Mexico concentra altos indices de pobreza y analfabetismo (relativamente) que disminuyen las 
posibilidades de desarrollo. En 1992, apenas el 16.1 por ciento de la poblacion mexicana vivia en extrema pobreza. Once 
mil 200 nifios se alimentaban, vestian, educaban, vivian y dormian en las calles39. 

De los 72 millones 731 mil 122 mexicanos pobres que habia en el pais ( 1997), se estimaba que cinco millones 830 mil 
232 viven en la Ciudad de Mexico y de estos dos millones 146 mil 887 lo hacen en condiciones de extrema pobreza, segun 
un estudio del Gobiemo del Distrito Federal. El documento basado en datos del INEGI, planteaba que solo el Estado de 
Mexico tiene una mayor participacion que el Distrito Federal en la pobreza nacional ya que participa con "diez millones 245 
mil 150 pobres", de los cuales cuatro millones 507 mil 393 viven en extrema pobreza40. 

Asi, la pobreza urbana factoriza los indices de gobemabilidad urbana. Hay consenso entre analistas que el proceso 
acelerado de urbanizacion es una causa de estos problemas. 

La exclusion, la marginalizaci6n, la segregaci6n social y espacial en las ciudades de paises desarrollados e industrializados, especialmente 
en las paises de economia en transici6n, constituyen fen6menos en aumento 41 • 

Organismos intemacionales reconocen el fenomeno de la pobreza y su creciente agudizacion. De lo que se siguen 
recomendaciones de incremento de recursos gubernamentales para combatirla. 

lncluso en los paises en que aument6 significativamente el gasto publico en los sistemas de protecci6n social, los efectos en la pobreza 
se vieron limitados por varias razones, [por ejemplo) la ausencia de esos sistemas antes de la crisis, retrasos en la adopci6n de medidas, 
problemas institucionales y un nivel de gasto bajo en relaci6n con la magnitud de la pobreza. En algunos cases, hay muestras de que los 

"a pesar de los incrementos en las ingresos y prcxiuctividad urbanos, existe pobreza urbana en credmiento en la mayoria de los paises. El nllmero absoluto de 
personas que viven bajo los 1 $ a 2$ al cfia se OJenta en millones. B credmiento demognifico, inidalmente rural, la migrad6n urbana y el subsecuentemente natural 
crecimiento, ha sido mayor que el credmiento de la capacidad de las instituciones pllblicas para brindar la infraestructura necesaria. El credmiento demog@fico y las 
nuevos miembros dd merG'ldo laboral se han oombinado para crear desempleos masivos y empleos bajos en las dudades de paises en desarrollo". Michad Cohen 
"El lmpacto de la eoonomia Global sabre las dudades: El Reta de las Soludones Metropolitanas" Conferenda dd oonsultor dd Banco Mundial. Enero de 2000. p. 5. 
38 Norbert Kersting y Jaime Sperberg F., "Pobreza urba.na, sodedad civil y ciudadania en Chile y Brasil" Ponenda presentada en el Taller sobre Pobreza y Justida 
Soda/ en America Launa en Oudad de Mexico. Organizado par CROP, UIA y el TEC de Monterr")', Del 18 al 20 de mane de 1999. 
"!NEG!. Niveles de Bienestar en Mexko. Me,jro, 1993, p. 88. 
40 En el estudio colabor6 la Secretarla de Desarrollo Social, con informad6n de fa Encues/3 Nadona/ de lngresos y Gastos de los Hogan!S. De allf que se afirma que Veracruz ocupa el 
tercer lugar por el grado de pobreza entre su poblad6n, ya que cuenta en su territorio con cinco millones 358 mil 89 habitantes pobres, de tos cuales dos mll!ones 133 mil 313 viven en 
una situaci6n de precariedad desmesurada. Daniela G6mez Flores. Ibid. p. 32. 
"ONU "Faro Internacional sabre Pobreza Urbana" (FIPU) "Teroera Conferenda Internacional sabre lntegrad6n Social y Seguridad de los Pobres de" Ciudad hada 
dudades para todoS' Nairobi - Kenya. Realizado del 12 al 14 de odubre de 1999. Memoria. Organizado par la Comisi6n de la Naciones Unidas en Asentamientos 
Humanos (Habitat). 
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programas que estaban funcionando bien no contaban con financiamiento suficiente cuando se tienen en cuenta las posibles 
repercusiones de las conmociones en la pobreza42. 

Los diagnosticos gubernamentales y aun en el discurso del Ejecutivo mexicano ( 1994-2000) se aceptaba la existencia de 
un alto porcentaje de ciudadanos marginados del desarrollo, del trabajo y de la educacion. Asimismo, se reconocia la 
existencia de "millones de personas con signos de desnutricion, hacinados e indigentes". Ademas, "millones de mexicanos 
no reciben siquiera el beneficio de ninguno de los servicios publicos que ofrece el mismo Estado" 43. 

Una de las implicaciones de la gravedad de la pobreza en los paises en vias de desarrollo es que se requiere de 
perspectivas de largo plazo para lograr disminuir realmente los indices de pobreza. 

En algunas regiones del mundo, incluida Africa al sur del Sahara y America Latina, las estimaciones de organismos 
internacionales consideran probable que no logren los objetivos de reduccion de la pobreza establecidos recientemente 
por la comunidad internacional. Para combatir la pobreza es imprescindible que se adopten medidas eficaces para alentar 
un crecimiento rapido y equitativo••. 

Algunos estudiosos consideran que la pobreza urbana tiene sus origenes principalmente en la pobreza rural, en forma 
similar a lo que ocurre en toda America Latina. Por tanto, existe una fuerte proporcion de pobreza rural que se ha 
urbanizado a !raves de las migraciones a las ciudades45. 

Con el incremento de los circuitos de pobreza urbana, con mayores afectaciones a la produccion rural, no obstante la 
existencia de mecanismos de control sabre la poblacion emigrante hacia las ciudades, el flujo de la poblacion rural se 
incrementa, lo que genera a su vez demandas de bienes y servicios basicos: alimentacion, vivienda, transporte, educacion, 
recreacion y salud, entre otros. 

A ello puede sumarse el alto nivel de desempleo y el impacto nacional de crisis economicas sucesivas en la region, que 
producen, coma se afirmo antes, graves fenomenos de segregacion politica, cultural, social y economica. Producen, 

Una poblaci6n urbana cada vez mas pobre, mientras queen el polo opuesto se observa a otra poblaci6n cuyos patrones de consumo y 
de vida favorecen el derroche de los bienes y servicios basicos, todo lo cual impide el desarrollo integral de la sociedad "· 

En general, las autoridades locales enfrentan como impronta de planeacion urbana, las problemas acumu!ados de/ 
desarrollo con pobreza en las grandes ciudades. Desde la decada de los ochenta, las paises subdesarrollados sufrieron 
una grave deterioro en sus condiciones de vida en general y de su vida urbana en particular. Las metropolis no fueron la 
excepcion. Con polfticas generales de estabilizacion y ajuste derivado de la recesion economica mundial de los ultimas 
aiios, las metropolis padecieron mayor estancamiento economico y, por ende, menor bienestar social. Las diferencias 
sociales y economica entre los grupos de la poblacion generaron lo que Milton Santos denominaba en 1990 la metropolis 
dividida y sobrepuesta47. 

En general, puede argumentarse que las crisis de los aiios ochenta y noventa que afectaron a la mayoria de los paises de 
America Latina exacerbaron la pauperizacion de las condiciones de vida de la mayoria de la poblacion urbana. 

En sintesis, se mencionan algunas razones de dicho impacto: a) fuerte concentracion de la renta en sectores sociales 
reducidos, en contraste con condiciones de miseria en la mayoria de la poblacion. b) ampliacion de la economia informal 

" Banco Mundial (811) Global Economic Prospeds 2()()(). /l1IS perspectwas eam6micas mundiales 2000). p. 8. 
" Daniela Gomez Flores. Ibid p. 32. 
44 Banco Mund,il. Op. CH .. p. 5. 
•1 Guillermo Gar& Huidobro "Pobreza urbana y merrado de trabajo en Centroamerira y Panama". Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Departamento Regional 
para las Ameria,s, Do0Jmento de Trabajo N' 35. Equipo Tecnico Multidisciplinario (ETM). 
" Anahi Gallardo Velazquez, "la ciudad: desarrollo con pobreza" Re;ista Gesti6n y Estrategia numero 3, julio diciembre de t 992 UAM-Azrapotzalco. 
47 Milton Santos. Metr6po/is corporativa fragmentada: o caso de Sao Paulo, Novel Secretaria de Estado da Cultura, Sao Paulo. 1990. p. 14. 
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par el traslada de fuerzas de trabaja en candicianes de desemplea; c) especializacion ultramaderna de circuitas 
ecanomicos de las urbes, par influencia de la globalizacion de mercadas y la apertura camercial; c) una reduccion en 
terminas relativos y absolutos en las acciones estatales orientadas al consumo colectivo, como consecuencia de la 
imposicion de modelos economicos recesivos por parte de los organismos internacionales de credito; y par lo tanto, d) 
disminucion de la atencion estatal a las problematicas metropolitanas frente a problemas macroeconomicos. 

En general, frente al fenomeno del incremento de los niveles de polarizacion social, tambien se advierte una relativa 
incapacidad de las instancias reguladoras del Estado para la solucion de dicha problematica. 

a) Economias urbanas en el subdesarrollo 

Las razones que explican el incremento de la pobreza son muchas. Algunas de ellas han sido ampliamente analizadas, 
aunque debe aclararse que su analisis con detalle escapa a las objetivos de esta investigacion. Los procesos de 
depauperizacion en la region latinoamericana tienen una explicacion adicional en la transferencia de recursos que estos 
paises generaron durante decadas por concepto del pago de la deuda externa. 

Segun estimaciones del Banco Mundial ( 1989), la region aporto en la decada de los ochenta un monto aproximado de 89 
mil 122 millones de dolares, entre 1983 y 1987(Cuadro 11 ). Las politicas aplicadas generaron condiciones de 
pauperizacion y decremento del PIB entre 1981 a 1989, segun cifras de la Comision Economica para America Latina y el 
Caribe (CEPAL)4s. 

Cuadro 11. Transferencia neta de recurses en Latinoamerica y El Caribe deuda externa 
( millones de do I ares) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Nuevos prestamos 44,08! 60,87! 50,69 30,963 28,272 20,15, 20,353 
Servicio total de la 

38,55' 44,61; 48,55! 40,695 44,703 42,30 42,28 
~euda 

ransferencias netas 5,521 16,262 2,14( (10,002 (16,431) (22,143 (21,935 

Fuente: World Debt Tables, Banco Mundial, 1989. 

1987 
19,57! 

38,181 

(18,611 

La propia Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) senalaba en 1989, que fue el agotamiento relativo de los patrones 
de crecimiento en los paises del Tercer Mundo lo que provoc6 incrementos en los niveles de pobreza en la region. 

Entre 1970 y 1985, el numero de pobres en los paises subdesarrollados en general se incremento 22 por ciento; y en 
America Latina el aumento fue aun mayor, de 26 par ciento. 

En ese periodo, las institucianes internacianales repartaban 250 millanes de persanas vivienda en candicianes de pabreza, 
que representaba el 61 par cienta. Para 1990 este numero aumento a 270 millanes, es decir, 62 par ciento, de las cuales 
33 par cienta eran pabres cr6nicas, un total de 144 millanes de personas49. 

48 De 1981 a 1989, se report6 "una tasa de credmiento en America Latina de -8.3 por dento, con un mayor deterioro en las paises exportadores de petr61oo, 
donde la tasa fue de -14.2 por dento, en tanto queen las paises no petroleros se registr6 una tasa de -4.8 por dento, justamente porque los paises no petroleros 
fueron las que mas se endeudaron. Vease CEPAL. Transformacion Produmva con Equidad Santiago de Chile. t 990. p. 84. 
49 Programa de las Nadones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oesarrollo sin Pobreza.11 Conferenda Regiona sabre la Pobreza en America Latina y el Caribe. Quito, 
realizada del 20 al 23 de noviembre de 1990. 
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En este contexto, las metropolis latinoamericanas observaron repercusiones en forma proporcional en cada uno de los 
paises. Por lo que se refiere concretamente al aumento de la pobreza en las zonas rurales, entre los aiios de 1970 y 1985 
en Latinoamerica fue de 11 por ciento, mientras que en las zonas urbanas fue de 73 por ciento. 

Quiza porque la constancia de! fenomeno migratorio a las ciudades y el porcentaje de la poblacion que vivia en ellas 
durante el mismo lapso, los pobres de las urbes se incrementaron aproximadamente 117 por ciento50. 

Otros fenomenos generadores de la pobreza en Latinoamerica han sido "la aplicacion de politicas de austeridad que 
implicaron la reduccion de subsidios de bienes y servicios publicos y una mayor contraccion economica", por lo que "la 
terrible verdad es que mientras las condiciones econ6micas no cambien, la calidad de vida en las ciudades se seguira 
deteriorando "S 1. 

b) La pobreza de las ciudades: tUn mal "necesario" e ineludible? 

Con una fuerte concentracion problematica, las metropolis mexicanas son escenario central de los efectos progresivos y 
regresivos de la volubilidad economica nacional y sus crisis sucesivas. Particularmente cuando las restricciones de las 
politicas nacionales limitan las expectativas de! desarrollo urbano y la reinversion productiva. 

Puede afirmarse que las zonas metropolitanas en Mexico presentan un mayor crecimiento demografico que economico; 
mas fuerte inmigracion que expansion del mercado de trabajo, con las consecuentes afectaciones en los niveles de empleo, 
subempleo y por ende, en los niveles de bienestar de sus habitantes. 

La tasa de desempleo de las principales zonas urbanas de! pais decreci6 de 3.5 por ciento a 2.9 por ciento en el periodo 
1988-1992. Sin embargo, en terminos desagregados y comparandola con el PIB, en las ciudades de Mexico, Guadalajara y 
Monterrey, la tasa de desempleo abierto no siempre ha disminuido y tiene una correlacion negativa con la tasa de 
crecimiento de! PIB. 

Tradicionalmente, el desempleo o la diversidad de! subempleo incrementa los indices de mujeres con participacion 
economica, incluso, coma cabezas de lamilia. "Las lamilias pobres concentran una proporcion superior a la normal de jefes 
de hogares de genera femenino y de trabajadores que estan insertos en el sector informal urbano"52• 

Con la incapacidad de! Estado para generar empleos suficientes y bien remunerados que posibiliten el mejoramiento de la 
calidad de vida, se observa un incremento de las actividades comprendidas en la economia informal, principalmente de! 
comercio callejero, un fen6meno regular en las ciudades latinoamericanas. 

En general, puede afirmarse que las caracteristicas actuales de la pobreza urbana y sus repercusiones sociales constituyen 
uno de los retos mas importantes de nuestra epoca. El futuro de las urbes, las grandes ciudades y las metropolis, modo de 
vida que tendra predominio en el siglo XX!, tiene relacion con la forma como los gobiemos y las sociedades enfrenten este 
reto con exito. 

Las respuestas institucionales regularrnente se centran en la generacion de ingresos, sin considerar los factores sociales, 
politicos y sicologicos que constituyen el caracter indivisible de la pobreza urbana, principalmente. El sector publico otorga 
a la pobreza respuestas con una vision simplificada, coma si se tratara de grupos homogeneos . 

., Banco Mundial. Reporte de/ Desarrollo Mundial Oxford. Oxford Unoersity Press. 1989. 
'' Anahi Gal0rdo. Op Gt 
sz Guillenno Garcia Huidobro "Pobreza urbana y mercado de trabajo en Centroamerica y Panama". Ofidna Internacional d<J Trabajo (OIT). Departamento Regional 
para 05 Americas. Documento de T rabajo N' 35. Equipo Tecnioo Multidisciplinario (ETM). 

76 



En realidad, puesto que los pobres son muy diversos en sus dificultades, necesidades y capacidades, requieren una valoraci6n y una 
respuesta diferenciada, aunque coordinada. 

( ... ) La unidad de experiencia debe ser atendida con respuestas institucionales convergentes y coordinadas, no dispares, pero 
reconociendo al mismo tiempo que la pobreza entraiia tanto oportunidades como amenazas, yes experimentada de forma diferente por 
distintas personas ya que los pobres no constituyen un gnupo homogeneo. A no ser que esto suceda, las intervenciones continuaran 
siendo parte del problema, en vez de una respuesta al mismo""· 

Finalmente es posible seiialar que un elemento principal de la politica urbana en el siglo XXI sera, par tanto, la lucha contra 
la pobreza. Los gobiemos o las sociedades tendran que encontrar mecanismos para la integracion de la ciudad infonmal, la 
recuperacion y el use democratico del espacio publico, asf coma revertir la tendencia a la concentracion de la riqueza y de 
las oportunidades, que frecuentemente resultan en espirales de violencia urbana. 

ll CNUAH Enruentro Internacional de Recife sobre la Pobreza Urbana Recife, Brasil, 17 -21 de marzo de 1996 Dedaraci6n de Recife, marzo de 1996. HABITAT II 
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--------- --------

Capftulo 6 
ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS 

lE§TA TZ§R§ NO §AU 
DF. LA RKBL[OTE'.CA 

De forma secular, la poblaci6n que vivia en las ciudades mexicanas era poco representativa del conjunto nacional, 
caracteristica vigente desde los siglos XVIII hasta la primera parte del XX. Entre 1607 y 1637 el Valle de Mexico era 
un laboratorio de experiencias en infraestructura. La obra de ingenierfa emprendida por las autoridades virreinales de 

la Nueva Espana es mencionada como la mas importante de/ Renacimiento. La participaci6n de /os cientificos en los debates y 
trabajos de/ desague e infraestructura urbana mostraba ya "la admirable integraci6n institucional alcanzada por la incipiente 
ciencia novohispana"1• 

Un elemento favorable a los asentamientos humanos en el Valle de Mexico fueron sus caracterfsticas naturales, no obstante que 
desde la epoca colonial la Ciudad de Mexico requiri6 de grandes obras hidrau/icas para contener la abundancia de este recurso 
en el Valle, asi como para la dotaci6n de servicios publicos e infraestructura urbana basica. En este contexto, en 1790 solo 
ocho por ciento de la poblaci6n vivia en las ciudades, segun el Censo de Revillagigedo2. 

En este primer apartado se destaca la importancia de las articulaciones y coyunturas politicas que favorecieron el 
crecimiento de la ciudad y que, al parecer, son origen de sus problemas politicos actuales. 

En las primeras dos decadas del siglo XX, la poblaci6n creci6 apenas alrededor de diez por ciento y fue despues de la 
Revoluci6n Mexicana cuando los indices poblacionales registraron un ligero crecimiento. Hasta los afios cincuenta, la 
poblaci6n urbana en Mexico no alcanzaba ni la mitad del conjunto nacional. 

Cuarenta y cinco afios despues, en 1995, el 71.3 por ciento de la poblaci6n del pais habitaba en ciudades, lo que parece 
explicar su importancia como centro motor de movimientos sociales; como articuladoras de proyectos nacionales, y como 
confluencia de la legitimidad politica de los grupos de poder. Asi, puede plantearse la pregunta: lQue factores propiciaron 
el fen6meno urbano y sus caracterfsticas explosivas 7 Una explicaci6n de e/lo se funda en lo que algunos autores 
denominan conflictos de intereses entre grupos nacionales y grupos locales. Si esto es asi, lcuales son las consecuencias 
de estos conflictos ?' 

La discusi6n de la espacialidad urbana implica posiciones de agentes sociales en la construcci6n del espacio fisico y social. 
Por este motivo, las disputas por la aplicaci6n de politicas publicas sobre el crecimiento urbano cuestionan tambien las 
relaciones politicas y sociales, sus articulaciones locales y nacionales4. El analisis hist6rico permite destacar que la 
conformaci6n de la urbe estuvo ligada con intereses de grupos politicos especfficos, dentro o afuera del gobiemo. 

, Jose Sala Ca1ala Oenda y tecnica en la metropolizadon de America. Madrid, C.5.1.C. I Doce Calles, 1994. pp. 7-21. 
I Alejandro Nielo Enriquez 'Melr6polis un fen6meno de la sociedad modema", en el Foro Gobemar y administrar las metr6po!is: un reto def futuro~ Go~erno de! 
Es1ado de Mexia,, 1999. 
3 Esta investigad6n int en ta analizar el fen6meno ac.e!erado de urbanizaci6n que ha ocurrido especialmente en la Zona Metro!X)litana de la Gudad de Mexico (ZMCM), 
CtrjO 'desbordamiento' conduce a la configurad6n de la denominada megalopolis de la Regi6n Centro del pa.is. En esta metr6polis se induyeron inicialmente el 
Distrito federal y el Es1ado de Mexoo, pero en aiios recientes L'ls zonas melropoli1anas de los es1ados de Hidalgo, llaxcala. Puebla, Morelos y Queretaro, ahora 
coma mega!6polis. Desde el aspecto de las politicas pl.lblic:as relativas a la ordenad6n metropolitana, en este analisis se considera que dkho fen6meno tiene 
caracteristicas peculiares coma producto de las nuevas dirlamicas sociopoliticas del pais ( cuya fase relativamente condusiva puede ubicarse en el resultado de las 
elecciones de! ano 2000). Asi, come ya se ha dicho, se inlenta analizar este fen6meno a la luz de! proceso de carnbios politicos y acontedmientos econ6micos, que 
han tenido fuerte impacto en la sodedad mexicana y que estan relac:ionadas con la apertura de la economia nac:ional y las procesos pollticos y sociales iniciados 
desde los aiios 80 y prindpio de los 90. particularmente. 
, Soja Eclward w. "SpatiaJity of Social Life T ONards a T ransfonratee Retheorzatbn". En SodaJ Relations and Spatial S1J1JC11Jre Nue.a Yori<. 1985. p. 81 y 173. 
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Se puede afirmar que hoy las ciudades viven una "crisis" entre las aspiraciones colectivas y la vida cotidiana. En este 
sentido, las metropolis, representan una ruptura con el viejo orden, las viejos regimenes patrimonialistas, el Estado 
Benefactor y las gobiernos centralistas de America Latina. 

a) Centralismo y "centre politico" en Mexico 

La voragine urbana ha tenido fuerte influencia en todos las sucesos econ6micos, sociales y politicos del pais, porque las 
ciudades se convirtieron en "cajas de resonancia" de la sociedad insatisfecha. Segun Knight y Gappert, "la ciudad mexicana 
no se ha configurado come, per ejemplo, la europea. De ahi que las procesos sociales que conducen la urbanizaci6n, 
evolucionen rapidamente y con profundas contradicciones, generando una estructura socio-espacial muy particular signada 
par el conflictd'5. 

Los cambios institucionales ocurridos en la ciudad, en la segunda mitad del siglo XX, acumularon efectos y causales politicos de 
trayectorias ca6ticas que, al final, provocarian transformaciones del sistema politico desde el espacio urbane. En este largo 
periodo, las orientaciones de las sucesivas administraciones de la Ciudad de Mexico, sabre todo en las areas de la vivienda y el 
transporte, "prepararon el escenario para las relaciones de colaboraci6n" entre las sectores, en vistas de la "consolidaci6n 
politica del corporativismo y el gobiemo unipartidista"G. 

Un primer elemento de discusi6n sostendria que las partidos politicos, medics de comunicaci6n o lideres sociales de caracter 
nacional han fundado su fuerza, poder e influencia en el espacio urbane. Ello puede contrastarse con el hecho que, hasta finales 
de las aiios noventa, las capitalinos no tenian pleno ejercicio de sus derechos politicos para elegir a diputados locales, jefe de 
gobiemo y jefes delegacionales. 

Algunos autores relacionan el proceso de urbanizaci6n de la Ciudad de Mexico con el centralismo politico existente desde el 
siglo XIX, derivado de las pugnas entre facciones triunfadoras para imponer sus ideas. En la practica nacional, el 
federalismo, come doctrina triunfadora, se asent6 hasta principios del siglo XX, con el triunfo de la Revoluci6n Mexicana7, 
Asi, 

la peculiar herencia urbana y revolucionaria de Mexico estableci6 la centralidad de su ciudad capital en la politica y en la economia 
nacional. Tai centralidad asegur6 que el destine de la Ciudad de Mexico en el siglo XX se ligase inextricablemente a los procesos 
nacionales de consolidaci6n politica y desarrollo econ6mico posrevolucionarioss. 

En !ermines generales, la tranquilidad de la Ciudad de Mexico -en medic de signos nacionales de prosperidad econ6mica--, 
influy6 en el control politico al interior del pais, donde las practicas tradicionales del sistema politico continuaron: la cooptaci6n, 
la corrupci6n y a veces la represi6n. La prosperidad y la estabilidad de la ciudad capital eran simbolos del progreso nacional y 
fueron elementos centrales para su crecimiento incontrolado. 

Aqui puede seiialarse el peso que la forma urbana tiene en el conjunto social. Se entiende que cada sociedad establece 
una relaci6n con su medic natural, que esta determinada, es consecuencia y reproduce a su vez, el modelo econ6mico en 
general. 

Esta relaci6n, siempre espedfica, esta mediada par el modelo econ6mico de desarrollo, o mejor dicho, por el modo de producci6n, por 
media del cual se explota, utiliza, consume y configura cada punto del territorio de manera unica. 

s Gappert, Gary. "Global Thinking and Urban Planning", en Knight y Gappert (eds), 1989: Oties in a Global Society, Urban Affairs Annual Review, Volumen 35, Sage 
Publications, Newbury Park, Londres y Nueva IJ<Jhi. 1989. pp. 305-311. Las oursivas son mias. 
' Diane E. Davis. El lewa1ii? Urbano. la wdad de Mexico en el sigb XX Edt FCE. Mexia, 1998. p. 40. 
7 Miguel Messmacher. La Oudad de Mbico: bases para el conodmiento de sus problemas. Pasado, Presente y Futuro. Mexico, Departamento del Distrito Federal, 
1979. 253 pp. 
s Diane E. Davis. q,. Ot. p. 9. Las oursivas son rrias. 
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En Mexico, el modo de producci6n determinante es el capitalismo, con mezclas y sobreposici6n de sistemas precapitalistas en diversos 
grades. Las relaciones sociales y econ6micas del sistema econ6mico se materiallzan en una conffguraciOn espacia/ prop/a de esta 
sociedady con particularidades en sus diversas regiones y ciudades. 

Cuando la configuraci6n urbana, coma producto del modelo, presenta importantes limitaciones o problemas para el desarrollo de la 
sociedad, solo se pod ran resolver afectando las variables del modelo y no solamente por media de acciones al nivel de las form as 
materiales9. 

b) La onda expansiva y la onda explosiva de las urbes 

Una de las matrices de la problematica de las ciudades en Mexico se encuentra en el fen6meno de la expansion urbana, en 
parte por la dimension de la conversion de masas rurales en masas urbanas. Este hecho genera que la ciudad se rodeara 
de suburbios pobres (suburbanizaci6n periferica), areas de alta marginaci6n y escasez de servicios, porque las polfticas 
obedecfan a necesidades espaciales del desarrollo capitalista. 

Para que ello ocurriera se combinaron polfticas restrictivas ( en la construcci6n de vivienda y zonas industriales) por parte 
del Distrito Federal, mientras que en el Estado de Mexico fueron alentadas a !raves de asentamientos en tierras ejidales, 
comunales y estatales, en muchos casos permitiendo asentamientos irregulares. 

Puede encontrarse el caracter politico de estas acciones porque se buscaba reducir la presion social de los estratos de 
bajo ingreso, frente a la imposibilidad de obtener suelo por otras vfas. Como se explica mas adelante, se trat6 tambien de 
clientelismo electoral o politico, a favor de candidatos o funcionarios. 

La urbanizaci6n sin control produjo nuevos conflictos: asentamientos humanos irregulares, insuficiencia de serv1c1os 
publicos; inseguridad publica; desempleo y subempleo; e incremento de las tensiones cotidianas por los niveles 
acumulados de pobreza o los altos contrastes entre grupos poblacionales. 

El crecimiento urbano de la Ciudad de Mexico tuvo rasgos explosivos practicamente a partir de los aiios cincuenta (Grafico 
7). En lo sucesivo, la limitada acci6n de programas gubernamentales dirigidos a sectores de bajos ingresos, en materia de 
vivienda, entre otros, estimul6 la creaci6n de colonias populares en tierras ejidales10. La atenci6n gubernamental a !raves 
de la planificaci6n y las polfticas publicas, se enfrentaba a situaciones criticas en el transporte, el medio ambiente, el uso 
del suelo urbano, la movilizaci6n social, etcetera. 

De esta manera, la intervenci6n estatal en la mayoria de las veces fue erratica, por la aplicaci6n separada o sectorializaci6n 
de sus politicas. Lo anterior explicaria, parcialmente, las causas del impresionante crecimiento de la poblaci6n de la Ciudad 
de Mexico y de su zona conurbada con el Estado de Mexico, como paso anterior a su condici6n de metropolis. 

La conurbaci6n puede o no coincidir con un area metropolitana o formar parte de la misma. Lo fundamental en su delimitaci6n es que 
corresponde a un proceso de agregadon ffsica de areas urbanas y. en consecuencia, la presencia de la fuerza y desarrol/o que adquiere 
el sistema urbano no puede transmitirse a /raves de este concepto ( ... ) En otras palabras, para definir coma conurbado un territorio, no 
basta detectar la presencia de grandes aglomeraciones de poblaci6n. Es necesario, ademas, que la estrudura ocupacional, el tipo de 
asentamiento humano, las caraderfsticas socio-cultura/es, las relaciones de interdependenda entre sus distintas partes y el terrftorfo 
drcundante correspondan al concepto de ciudad; es decir, de un espaao social que es ta/ [conurbado], en cuanto se desarrolla en su 
interfor una serfe compleja de fundones economicas, pollticas, cultura!es, etcetera, que exigen de una estrudura ffsica dara y reconocible 
por los dudadanos, altarnente tecniffcada, en la que no obs/ante la concentradon de indMduos, se a!canzan las mejores condidones para 
su desarrollo. 

9 Iracheta. Op. Cit p. 158. Las a;rsivas son mias. 
•o Muchos son los autores y los estudios que abordan este fen6meno. En este trabajo se toca con freaienda el trabajo de Armando Sanchez Albarran "Actores y 
Mercado de Tierras en una Zona Conurbada de "' Ciudad de Mexia,: la Region Zumpango •. p. 2. 
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Por ello, el desarrollo de una conurbaci6n debe dar paso al de la metropolis, definida en este caso por las actividades economicas I en 
una primera etapa de actividades industriales y posteriormente actividades terciarias yen general de servicios) que, a diferencia de otras 
ciudades, solo la metropolis alberga en su territorio y por media de las cuales ofrece ocupacion a un alto porcentaje de la poblacion 
economicamente activa que habita en ella yen su region de influencia directa (actividades financieras, bancarias, culturales, de educacion 
superior, etcetera) 11 • 

Esto se hace evidente tambien cuando se analizan las cifras demograficas: de 1970 a 1990 la poblacion urbana del Distrito 

Federal y el Estado de Mexico --es decir, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico--, paso de 9 millones 36 mil 843 
habitantes a 14 millones 502 mil 52. 
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Grafico 7. Crecimiento poblacional Distrito Federal y el Estado de Mexico 1900-2010 
(Porcentajes del total nacional) 
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El mayor impacto de esta configuracion metropolitana fue la expansion mexiquense en el lado oriente y de los municipios 
conurbados con la zona metropolitana de Toluca. Asimismo, en el norponiente de la ciudad se ubican un conjunto de 
municipios que modificaron su paisaje rural a expensas de las necesidades de asentamiento industrial y habitacional. 

En 1970 el area urbana del Distrito Federal y los municipios mexiquenses conurbados era de 638.1 kilometros cuadrados, 
en 1975 ascendia a 792.6 kilometres cuadrados y para 1990 la mancha urbana abarcaba entre mil 184.6 y mil 250 
kilometros cuadrados12• 

El proceso de expansion urbana tambien fue evidente con la incorporacion de municipios mexiquenses al continua urbano 
desde los afios cincuenta. Los primeros casos fueron Naucalpan y Tlanepantla, y en afios posteriores Nezahualcoyotl, 
Ecatepec, Coacalco, Atizapan de Zaragoza, Huixquilucan. En los ultimas 25 afios a la mancha urbana se incorporo 
Cuautitlan lzcalli, T ultitlan, Chimalhuacan, La Paz y Chalco, entre otros. 

La concentracion de inversiones nacionales y la infraestructura industrial en la Ciudad de Mexico fue tambien motora del 
crecimiento a pasos agigantados. Entre las decadas de los cuarenta a los afios sesenta, la ciudad duplico su tamafio, como 
supuesto reflejo del crecimiento economico de la nacion. La capital era sinonimo de oportunidades de empleo aparentemente 
ilimitadas, de riqueza, y de desarrollo economico. 

" lradieta Op. Cit. p. 46. I.as rursrias son mias. 
1z Armando Sandiez Op. Cit. p. 13. El autor presenta estas dfras coma estimativas, lo que obliga a adararlo. 

82 



La economia florecia y la ciudad capital brillaba coma simbolo del exitoso encuentro del pais con la modemidad, que deriv6 en 
ambientes relatives de legitimidad y estabilidad politica 13. Aunque se desarrollaron algunas politicas de descentralizaci6n, el 
resultado de estos esfuerzos fue magro. En esos aiios, 

comienzan a ganar lerreno los planleamienlos sabre la desconcenlraci6n, en el marco de las eslralegias desarrollislas en boga [ ... J En el 
case de Me~co. la necesidad de descenlralizar las aclividades econ6micas, polilicas y sociales concenlradas principalmenle en la capital 
del pais. Comienza a ser inlroducida en el discurso gubernamenlal y, en menor medida, a ser incorporada en el proceso de toma de 
decisiones para la aplicaci6n de la inversion publica, hasla convertirse en los novenla en una condidon fundamenta/para el soslenimienlo 
del Pacto Federal". 

Los censos de 1970 y 1980 registraron el surgimiento de 80 ciudades nuevas en todo el pais ( de mas de cinco mil 
habitant es), un increment a de casi 40 por ciento con la consecuente elevaci6n del numero de localidades urban as. Dichas 
localidades albergaban la mayoria de las industrias estatales involucradas en la producci6n intensiva de capital y que sirvieron 
coma pilares de la politica de desarrollo industrial de carte nacionalista que impuls6 el entonces presidente Luis Echevenria 
Nvarez (1970-1976). 

A principios de las ochenta, la estrategia industrializadora nacional basada en la sustituci6n de importaciones habia alcanzado 
un punto de saturacion, lo que ocurri6 con mayor fuerza en la capital del pais, porque en ella se ubicaban la mayoria de las 
industrias, el deterioro de la vida urbana afect6 la inversion y la productividad, porque la crisis econ6mica estaba asociada a las 
obligaciones de la deuda extema y las inmensos gastos de infraestructura urbana que requeria este nivel de crecimiento. 

El cambio social, espacial y politico enfnentaban a la ciudad a dos panoramas contradictories: tanto al rapido ascenso de la 
naci6n, coma a su evidente declinaci6n par las crisis econ6micas. La falta de mecanismos de regulaci6n ambiental y carencia de 
politicas publicas de ordenamiento urbane creaba altos niveles de contaminaci6n --cuyo origen eran las mismas empresas 

industriales que posibilitaron el "milagro" de la industrializaci6n---, y alhora afectaban la salud de las capitalinos15. 

Derivado de ello, las residentes de la ciudad incrementaron sus protestas en coyunturas criticas. Con distintos medias y 
recurses, a !raves de diversos canales y estrategias, la poblaci6n de la capital del pais exigi6 a sus gobemantes que se 
ocuparan del deterioro de las condiciones urbanas. 

Asi, cuando el control politico en la Ciudad de Mexico fue amenazado par nuevos organismos de contestaci6n social, las 

condiciones cambiaron de mode que el Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) ---representante del gobiemo durante 

decadas- no podia detener el crecimiento de la oposici6n urbana y regional. Con esto, el gobiemo federal centraria su 
atenci6n menos en las cambios de las politicas rurales y regionales, que en las problemas urbanos, con el fin de mantener su 
legitimidad nacional16. 

Habia side comun que las gobemantes en Mexico separaran las desafios politicos de la Ciudad de Mexico de las desafios 
regionales, para mantener una politica fuera de las reflectores nacionales. En este sentido, la continuidad del 
corporativismo mexicano ocurri6 en parte mediante las politicas de fuerte control en el interior del pais y politicas de 
concesi6n en la Ciudad de Mexico a !raves de la figura del regente, principalmente. Sin embargo, con el advenimiento de la 
crisis fiscal, se deterior6 la capacidad politica para lograr una mejor distribuci6n de las recurses de la urbe. 

1l Como es sai,do, a legitimklad politra era relalM> porque kJs SUCESOS del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 ya evdenciaban signos de inoontoo,,klad social. 
Viase Diane E. Cllvis. q,. Ot. p. I 6. 
" lracneta. Ibid. p. 40. 
's Diane E. [)a,,is, q,. 0t p. 17. 
" Ibid. p. 444. 
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c) Primer tiempo: la modernizad6n de la ZMCM 

En nuestros dias existe mayor consentimiento respecto a ta necesidad de aplicar modelos econ6micos o politicos viables 
con Ires objetivos basicos: disminuir tensiones sociales, matizar las diferencias en la calidad de vida de las ciudades; y 
procurar que el conflicto urbano sea un factor de bajo riesgo. Las sucesivas administraciones federates y las 
administraciones locales modificaron estructural e institucionalmente las directrices del ambito economico de la ciudad de 
Mexico. 

En el transcurso de solo 15 afios (1986-2000) cambio radicalmente la orientacion economica [ ... ] De ser un pais con altos niveles de 
proteccionismo, se convirtio en una de las economias mas abiertas del mundo, fruto de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y 
Canada, con la Union Europea y con varios paises de America Latina, ademas de la desregulacion del sistema financiero y de las 
inversiones extranjerasn. 

En este periodo se iniciaron procesos institucionales para ordenar el creciente caos urbano. El propio regente fungia como 
el gran articulador de intereses; y era responsable de aplicar las politicas publicas. Sin embargo, la administracion de la 
metropolis se complic6 por la incapacidad de conciliar intereses de grupos nacionales y locales, grupos urbanos o politicos: 
todos ellos se enfrentaron con las clases medias y los industriales locales. Los inicios de este proceso fue mas o menos 
coincidente con la lase terminal de la administracion Ernesto P. Uruchurtu y al menos durante la regencia de Alfonso 
Corona del Rosal. 

Debido a sus polfticas restrictivas al crecimiento urbano y los asentamientos pobres, la CNOP, encabezada por Alfonso 

Martinez Dominguez - mas tarde regente de la ciudad-- encabez6 un fuerte golpeteo al regente porque creia que el PRI 
y la CNOP afrontarian problemas politicos con los paracaidistas, quienes constituian un electorado creciente. La salida de 
Ernesto P. Uruchurtu ocurri6 despues de una larga permanencia en la administraci6n capitalina ( 1952-1966) 18. 

Su sustitucion por Alfonso Corona del Rosal ( 1966-1970) permiti6 a Gustavo Diaz Ordaz contar con un mejor aliado en la 
regencia. Para Rolando Cordera, las pugnas entre grupos politicos en el gobierno federal y la regencia de la Ciudad de 
Mexico crearon la imagen de "incompetencia" del presidente Gustavo Diaz Ordaz para favorecer estrategias frente al 
crecimiento urbano19. 

En un contexto donde las inconformidades de la poblaci6n habian llegado a niveles sin precedente en la campana 
presidencial de 1969-1970, el PRI enfrent6 nuevas dificultades. En esta situaci6n se expresaron tambien descontentos por 
las politicas nacionales, a las que veian ligadas con los planes de Diaz Ordaz para la Ciudad de Mexico. 

En forma aun general y dispersa, el PRI afrontaba en esta epoca signos de inconformidad en el campo, por el abandono que 
generaba la sobreatenci6n a las polfticas urbanas de Diaz Ordaz, enfocadas at crecimiento urbano e industrial. En ese sentido, 
Diaz Ordaz represent6 un punto de ruptura con las polfticas de contenci6n det crecimiento poblacional que habia aplicado 
durante varios aAos el regente Uruchurtuzo. 

d) La apertura urbana y la crisis corporativa 

En el gobierno del presidente Luis Echevenria se reformaron las estructuras polfticas e institucionales, de participaci6n 
social y de inclusion cultural de la ciudad. Los cambios legislativos que desarroll6 Echeverria tenian et objetivo de "ganarse el 
apoyo de las bases mediante el establecimiento de una linea de comunicacidn directa entre los barrios y el gobierno del Distrito 

" Luis Reygadas Robles Gil "Desarrollo y globalizad6n: la Ciudad de Mexico en i, modi,o de credmiento exportador" Hemoria di, Seminario lntemadonaJ (ostos y 
Rnandamiento de la (apitalidad, Gobiemo di, Distrito Federal. 7 y 8 de abril di, 2000. p. 125. 
" Diane E. Dai,is. Ip. Gt. p. 256. 
" Rolando Cardera, 'Mexico, ~temativas y contradk:dones". Reiisia ~ 17 de enero de 1973. 
" Diane E. Dai,is. Ip. Gt. p. 256. 
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Federal, dejando de lado las redes de la vieja guardia"21• Basicamente, con la integracion de juntas vecinales en cada de las 16 
delegaciones del Distrito Federal, con un representante elegido que participaria en un consejo consultive. 

En mar:zo de 1971 el presidente promulgo la Ley de! Tribunal de lo Contencioso Administrative del Distrito Federal, que 
otorgaria mayor voz politica a los residentes de la capfal "cuya capacidad para protestar [era] minima, desgraciadamente, y 
quienes [tenian] pocos medics para expresar su insatisfaccion"22. 

El gobiemo federal se proponia "democratizar" la vida en la ciudad -'f no era la primera vez que lo haria discursivamente--, 
al otorgar el derecho de los habitantes para defenderse judicialmente frente a multas que consideraran injustas o arbitrarias; o 
de otras violaciones reglamentarias cometidas por administradores gubemamentales. 

Diversos analistas seiialan que en este periodo --los aiios setenta-- el PRI y el gobiemo enfrentaron el dilema de apuntalar 
el desarrollo urbane con la expansion de la ciudad o iniciar el proceso de su ordenamiento. Entonces se quiso definir si el 
desarrollo urbane constituia una responsabilidad local o nacional. Para algunos, la posicion del gobiemo parecia solo una 
mascara de intereses politicos y economicos, muches de ellos de caracter nacional; mientras que para otros la dinamica local 
de! desarrollo urbane era lo que realmente estaba en discusion23. 

Por esta y otras razones, al comienzo de! gobiemo echeverrista se aprecio un notorio impulse por dotar a la urbe de mayor 
dinamica institucional. El presidente de la Republica cre6 nuevas dependencias, las cuales se encargarian de ejecutar las 
politicas urbanas, sobre todo las relativas a la tenencia de la tierra, la vivienda y otras. T odas estas politicas requerian 
intervencion estatal. Las dependencias mas importantes que entonces se crearon fueron la Procuraduria de Colonias 
Populares (PCP), el Fondo Nacional de la Vivienda, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo), el Fideicomiso de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Fideurbe) y el Institute de! Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(lnfonavit). 

En un contexto de efervescencia de protestas populares, las medidas del presidente Luis Echeverria para atender los 
problemas urbanos son consideradas, por diversos autores, como un esfuerzo por recuperar la legitimidad perdida y mostrar 
signos de apertura. 

Alan Gilbert y Peter Ward sostienen que Echeverria quiso atender los problemas urbanos de manera personal, que el 
presidente enfrento "toda crisis que arnenazara con causar gran perturbacion civica" con el objetivo de "desarrollar una red de 
patronazgo mas amplio" de la existente24. Elles sostienen que el gobiemo fue inconsistente en la contencion de la ciudad; o 
mejor, incongruente en sus esfuerzos por desarrollar un sistema nacional de planeacion de! desarrollo, por lo menos en lo que 
se refiere a esta zona metropolitana. 

A la par que se creaban nuevas dependencias reguladoras y se aplicaba legislacion restrictiva sobre asentamientos humanos, 
surgian gran numero de asentamientos nuevos, principalmente por invasiones y subdivisiones ejidales. En este periodo fue 
aprobada la Ley General de Asentamientos Humanos ( 1976) que intento forrnalizar la responsabilidad gubernamental en 
el desarrollo de las ciudades mexicanas. En su discurso, el Estado asumio la participacion popular como un factor 
insoslayable en el proceso de planeacion. A partir de esta ley de desato una dinamica de creacion de planes y programas 
en los ambitos nacional, estatal y municipal, asi como en lo relative a zonas conurbadas y centres de poblacion. 

11 Se refiere a la reforma de la Ley °'9anica de! i,,par1amento de! Distrito F«leral. Vi,ase Davis. lp. Ot. p. 289. 
11 Ibid p. 289. 
2l ViEse Rorelo N"""61 y Luis Rubio. Los origenes polilkas de la aisis econdmiaJ en MiJdca. lavid Barl<in y Gustavo Este;a, Conflicto soda/ e Wladdn en Mexico, quienes 
sost"'1ffi que la ,lflad6n cre:iente asociada al desarmn estabilizador en t'exiro gener6 tensionEs entre ~tal51as y tral:$:l<Jres y ele.<l los conflictos socia!es al nBJdroo 
a partir de 196& ViEse espe:ialrrente as paginas 137-140. ASA romo Miguel Angel Rivera R'!os uisis y rearganizaa5n de/ a,pita!ismo en l1exka 
11 Alan Gilbert y Peter Ward. Housing, the State, and the Poor. Policy and Pradice in Three Latin American Oties, Camb!idge Unwersity Press, Cambridge, 1985. p. 
191. Otado por Diane E. Davis. Ip. Ot. p. 94. 
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En este periodo, las politicas gubemamentales contuvieron relativamente las presiones de expansion de la ciudad. Desde la 
salida de Uruchurtu se aplicaron nuevas orientaciones a las polfticas publicas: se desech6 tambien la propuesta de crear una 
extensa red de vias del Metro en la zona metropolitana y entre 1971 y 1976 no se realizaron nuevas construcciones, lo que 
contrastaba con las intenciones de Diaz Ordaz, quien habia mostrado gran interes por lo que, durante su gobiemo, se 
construyeron en !res aiios cerca de 40 kil6metros de vias. 

Alfonso Martinez Dominguez, segun Diane E. Davis, estaba en desacuerdo con favorecer selectivamente la protesta urbana con 
una politica general intolerante. Esta directriz, junto con la reconstrucci6n urbana, era considerada como aspectos 
fundamentales de la gobemabilidad de la ciudad. No obstante, la autora menciona que el regente reprimi6 violentamente una 
protesta estudiantil en junio de 197125. 

Las politicas urbanas de las autoridades de la Ciudad de Mexico tenfan los primeros signos de ineficacia: la conciliaci6n de 
intereses dispares sobre la politica urbana resultaba casi imposible. La expansion urbana de la ciudad de Mexico y la 
construcci6n de servicios urbanos como el Metro, generaron crisis fiscales e incrementaron los movimientos sociales urbanos, 
estos ultimos con cuestionamientos a las estructuras politicas en su conjunto. 

Cuando estas condiciones se mezclaron con elementos de crisis politica y crisis econ6mica nacional, se hizo evidente la 
necesidad de ajustes entre la politica local y la politica nacional. En este lapse, la ciudad capital adquiria nuevos rostros, segun 
el regente que la gobemara. En la definicion del universe urbane nacional, los actores institucionales tuvieron un papel 
sustancial ya veces determinante en el curse y el tone que adquirian los fenomenos de la ciudad. 

En el aspecto politico, el desarrollo del pais permitio que las prioridades del desarrollo urbane de los residentes populares y de 
clase media fueran "abandonados" per la organizacion partidista, en la medida que los lideres del sector burocratico se 
enfocaban en las demand as laborales y los intereses de la polftica nacional ( como la movilizacion del apoyo electoral), que por 
los servicios urbanos. 

Durante la regencia de Octavio Senties (1971-1976), en el sexenio echeverrista, se considero que la reforma de la vida 
institucional de la urbe permitiria enfrentar el "violento crecimiento" que la ciudad sufria, asf come los problemas extraordinaries 
que la "insensibilidad o falta de atencion" a este crecimiento urbane habian producido26 • Aparentemente, el presidente 
Echeverria, al igual que el regente, eran partidarios de la redistribucion espacial para con-egir las desigualdades urbanas, 
mediante la descentralizacion del desarrollo industrial, concentrado en la ciudad de Mexico. 

No obstante, su administraci6n disminuiria la atencion a las obras publicas de envergadura, como la expansion del Metro, por la 
supuesta identificacion de ese proyecto con su antecesor, y porque su colaborador, el regente Senties, tanto como el propio 
presidente, estaban relacionados con un poderoso grupo que dirigia el transporte urbane en varias regiones del pais, incluida 
la Ciudad de Mexico27. 

25 fbt( p. 293. 
"'En 15 cfias un plan a Echeverria para descentralizar servidos en ej D. F.' Excelsior. 21 de julio de 1971. 
Z7 En el caso de los oonflictos sobre el transporte generalmente implicaba a poriticos nadonales o locales en activo, sea par sus vfnrulos oon el aparato 
gubernamental o partidista, con fuerte peso en la politica urbana. De igual forma, puede suponerse que la subordinad6n de las politicas urbanas a las intereses de 
estos grupos pod'ia tener implicaciones no previstas, coma el desorden urbane o caos vial, saturaci6n de rutas de transporte, falta de mantenimiento de las 
unldades entre otras. Asimismo, un peso ixilitic.o o econ6mko espedfico en algunos sectores de la dudad de Mexico favoreda al mismo tiemfX) inftuencias pollticas 
en la estructura partidista. Diane E Davis sostiene que Senties tenia "nombre profesional y poITtico coma abogado corporative de la Alianza de Camioneros", con 
especialidad en el derecho de\ transporte urbano. la indusi6n de Senties en el gabinete de Echeverria significaba el apc/O politico activo de la Alianza y de su lider 
Ruben Figueroa Figueroa". 
-Ademas de ofre<:er eJ contrd completo de ta provisi6n de S6Vidos urbms en ta dudad de Me<ico, F,gutroa y 0 Alianza Iman sido desde argo tiempo atras jBrtklarios 
de desarrcJlo industrial nadonaota en t,\e,jco" (sic). la autora atribuye al grupo de Fgueroa que desde los aiios dnruenta y prind~os de los sesenta, "er<abezaba a un 
grupo de operadores de ffness GllTlioneras que pwa 0 mexicanizaoon de 0 rnustria GllTl:onera, derrandala et contrd mexiGlno de 0 industra de trareporte y et uso de 
eiuipo GllTlooero de producd6n nacional siempre que fuese posible". Lo anterior. no obstante que 0 autora reccnoa, ta fama desde entonces de Fgueroa como 
"e11presario poitk:o corrupto y despadado", tambien alirma que era considerado como un poderoso miembro "reformista' de PRI. k, que mas bien suena a daramente 
ligado con el grupo gobemante de Echeverria. por lo tanto. como uoo de los a:hev<m;tas rT-.jof conocidos en 0 poitira nacional". Diane E. Davis. lp. at p. 301. 
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Fue en los sexenios del presidente Jose Lopez Portillo ( 1976-1982) y Miguel de la Madrid ( 1982-1988) cuando ocurri6 en 
definitiva una reorientaci6n econ6mica del pais. En estos dos gobiemos se generaron una serie de medidas sobre las 
politicas publicas de las grandes urbes del pais. 

La reorientaci6n econ6mica del pais, o mejor dicho, los giros ocurrdos en el modelo de desarrollo econ6mico en los 
ochenta, representan el len6meno contextual de todos los cambios urbanos aqui analizados. En este periodo se inician las 
politicas de control de la inllaci6n, de desincorporaci6n de empresas publicas estrategicas, el acercamiento comercial con 
Norteamerica, las medidas de contenci6n salarial, entre otras. Parad6jicamente, las politicas sectoriales, en particular las 
politicas publicas que regularian el desarrollo urbano, no registraron mayores modificaciones. En ese sentido, el pais 
evidenciaba la lalta de una politica sectorial explicita y de largo plazo para la mayor parte de los sectores de la economia y 
del bienestar social". 

Como parte del analisis de los cambios que se registran en las ultimas decadas en la politica nacional, conviene detenernos 
en el analisis de algunos agentes politicos de caracter nacional o local. 

En este entomo, ya hemos referido que Diane E. Davis distingue, en el campo de las relaciones urbanas, la dilerencia entre los 
actores de la dinamica local y los actores de la dinamica nacional. 

En la primera, se encuentran primordialmente el regente o ( mas recientemente el jele de gobiemo) y un amplio conjunto de 
politicos y administradores, que regulanmenle tenian conexiones con los grupos sociales, tanto locales como nacionales, y con el 
resto del partido dominante (PRI) y sus instituciones corporativistas. En el segundo caso, los actores de la politica nacional, se 
encuenlran la burocracia partidista y los luncionarios del gabinete, como representantes del aparato de gobiemo. 

Tambien puede ubicarse a distintos agenles po[rticos como los empresarios (nacionales o extranjeros), el clero, los medios de 
comunicaci6n, entre otros. 

Una vez que admitimos la e~stencia de estos actores locales y reconocemos que la dinamica del estado local y su relaci6n con las clases 
pueden ser d~erentes a las del Estado nacional, debemos considerar la posibilidad de conflictos entre estos dos ambrros del PRI". 

Asi, los conflictos urbanos, de caracter intergrupal o intrapartidista, sean de naturaleza local o nacional por la aplicaci6n o 
direcci6n de las politicas urbanas se convirtieron en obstaculos al poder del PRI, y la legitimidad del gobiemo de la ciudad. El 
reconocimienlo de diferencias entre actores en el ambito local y nacional, como sus conflictos reciprocos ha penmitido a algunos 
autores adjudicar las decisiones relevantes a una rama ejecutiva relativamente aut6noma y todopoderosa, a !raves de las 
operaciones de bur6cratas nacionales y la autoselecci6n de sus cuadros o equipos politicos. Por lo menos hasta el final del siglo 
'f:f.., las redes de los po[rticos y las relaciones personales de los bur6cratas de instituciones de gobiemo o de los partidos lueron 
las luerzas lundamentales de la politica en Mexico. 

A partir del gobiemo de Luis Echeverra se implant6 local y nacionalmente la "moda" de incorporar en gran numero y con 
mayor influencia en las decisiones, a planificadores y elaboradores de politicas tecnicamente eficientes. Con estas medidas, 
los mecanismos tradicionales para otorgar favores politicos por parte de luncionarios de gobierno lueron "conducto" para 
el avance politico en Mexico, y muchos luncionarios de desarrollo urbano, planificadores y tecnicos, consideran desde 
entonces su trabajo coma apoyo para sus carreras politicas. 

28 "En paises sutxlesarrollados coma Mb:ico se han postergado por decenios diversas inversiones en infraestructura bas/ca, troncal o primaria, con lo que se han 
agudizado los prob/emas de la econornia y def desarrollo de la sociedad. Ya sean las rerrocarriles, las sislemas de desairga de aguas negras y su lratamienlo, las 
parques industriales, las telecomunicadones, las vialidades urtanas o los sistemas de transporte urbano, entre otros, no han contado con polltiras de largo plaza, 
por lo que los deficits y problemas se han acumulado, causando en diversos cases. coma en el transporte urbane o las ferrocarriles. verdaderas limitadones 
eslructurales al desarrollo de la economla y la sociedad". lliare E. ll:Ms. Ibid. p. t 79. Las rursivas son mias. 
" Diane E. i:,,.;s sosliene que "para qums ro distinguen entre e d'nam:ca kxaJ y e radoral ta!es mnff.ctos soo elUSMlS, po< lo menos rasla el punlo de preguntamos si 
las prevalooenles axicepciones dee hegemonia del partido y el Eslado no eslar.in furdamentaJmenle equMJraClas". Ibid. p. 29. 
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Como puede observarse, la politica urbana era hasta el gobiemo de Echevenia una oportunidad de trato politico. En general, 
las decisiones sobre la materia cuando no estaban ligadas a los mecanismos de control y legitimidad politica, representaron 
intereses de grupos empresariales vinculados al gobiemo. 

e) Las obras viales y Carlos Hank: gobernar para las corporaciones 

Con respecto al desarrollo urbano, la administracion de Jose Lopez Portillo ( 1976-1982) emitio el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano /f'NOU), cuyos objetivos se centraban en la necesidad de, 

racionalizar la distribuci6n en el territorio nacional de las actividades econ6micas y de la poblaci6n [ ... ] Promover el desarrollo urbane 
integral y equilibrado en las centres de poblaci6n [ ... ] Propiciar condiciones favorables para que la poblaci6n pueda resolver sus 
necesidades de suelo urbane, vivienda, servicios publicos, infraestructura y equipamientos urbanos [ ... ] Mejorar y preservar el media 
ambiente para los asentamientos humanos30. 

Para alcanzar estos objetivos se disefiaron una serie de programas colaterales coma el Programa Nacional de 
Desconcentracion de la lndustria; se fortalecieron el Fonda de Garantia para la lndustria (FOGAIN) y el Fideicomiso de 
Desarrollo Industrial (FIDEIN); ademas, se impulsaron lineas politicas para atender el fen6meno demografico por parte del 
Consejo Nacional de Poblacion (Conapo). 

No obstante, con la evidencia que aportan los indicadores del desarrollo de las ciudades mexicanas, las esfuerzos por 
reestructurar el territorio pueden considerarse aun insuficientes. Los efectos del desarrollo incontrolado derivado de la 
migracion del campo a la ciudad, por el sefiuelo de mejoria economica, entre otros factores, produjo que la Ciudad de 
Mexico se convirtiera en un espacio critico de concentraci6n demografica31 . La concentracion del aparato productivo en las 
ciudades principales del pais indujo a la absorcion de la mayor parte de las inversiones publicas. El 31 por ciento de los 
creditos a la industria fueron destinados a la Ciudad de Mexico y sus alrededores conurbados32. 

Con modificaciones en la estructura fisica de la ciudad, los asentamientos sin control y los efectos desiguales de la 
concentraci6n industrial fueron lugar comun en su panorama socioeconomico. Alan Gilbert y Peter Ward plantean que el 
presidente Lopez Portillo trataba de superar las problemas de incapacidad para mejorar los niveles de las servicios33. El 
plantearniento presidencial consistia en ampliar la base impositiva para financiar las grandes obras publicas en curso, en un 
contexto de crisis economica nacional y compromisos de deuda con organismos intemacionales. En buena medida, Lopez 
Portillo respondia a la relativa apertura gubemarnental y las inconsistencias de la misma creadas por su antecesor. 

Con el apoyo de empresarios se dio cauce a modificaciones del rostro urbano para agilizar su desarrollo, ya con un 
destacado papel de este sector en las actividades comerciales y financieras: Las acciones aunque parecian desarticuladas, 
ofrecian particularidades de un proceso de modemizacion que los sectores empresariales exigian. Estas acciones fueron la 
defensa de la propiedad del suelo, la construcci6n de los ejes viales y el proyecto del Centro Hist6rico. Ello cambiaria en 
forma rotunda los mecanismos tradicionales de comunicaci6n de la ciudad. 

~ Gobierno de" Republica Plan Nadonal de Oesarro//o, Talk,res Graficos de" Nacion, 1978. Para un analisis aitioo de este p,in vease Gustavo Garza y Sergio 
Puente: 'Radonalidad e irradonalidad de" politica urbana en Mexia,', en Garza (oompi,idor), Una dt!cada de planeaci6n urbano-regional en Mexico. El Colegio de 
Mexioo, 1989. 
31 Gerardo Sanchez />J.1:1 ',l,!guno1 a1pecto1 de la modemiaci6n de la C~dad de Mb:!co' Revilta Gt:st/dnyEstrategla. NUmcro 3, Oepartamcnto. de lnves1:gac16n y Conoc!miento, Cy AD, UAM-Azcapotza!co 1992 

3Z .. El sistema de /Jbrkas arraig6 no SOio en las ciudades existentes, sino que se extent/id mas a/Id siguiendo el riguroso criteria econ6mico de la localizaddn mas 
conveniente aherando as! el tejido social la concentraci6n del capital requerido para inidar la gran industria, provocaria necesariamente una fuerte centralizaddn 
de la pobladdn obrera Se desarrolla un efecto multiplicador activo en una Unira direcci6n: un agregado urbano caracterizado por una expansi6n sin lfmite" vea.se 
Alejandro Nieto Enriquez "Metr6polis un fen6meno de la sodedad moderna", en el Foro Gobemar y administrar las metrdpolis: un reto de/ futuro': Gobierno del 
Estado de Mb:.ico, 1999. las aJrsivas son mias. 
ll Gilbert y wan:I. q,. Ot., p. 193. 
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En primer lugar, respecto de la politica de defensa del suelo se intentaba detener invasiones a terrenos, y recuperar la 
confianza de empresarios, conectados con las negocios inmobiliarios. 

En segundo lugar, la construcci6n de ejes viales buscaba refundonalizarla ciudad con la nueva dinamica de las actividades 
econ6micas, con dos objetivos: a) disminuci6n de tiempos y fatiga en las recorridos de trabajadares a su centre de trabajo, 
y b) disminuci6n de castes en las traslados de mercancias. 

La magnitud de las obras favorecerfa lateralmente el crecimiento de las empresas de la construcci6n34; la ampliaci6n del 
mercado automotriz, par las nuevos espacios para la circulaci6n, y la revalorizaci6n de terrenos aledaiios a las ejes viales, 
en un permanente ciclo de reproducci6n capitalista. 

En contraparte, se acentuaron las procesos de "expulsiones" de habitantes par su dificultad para soportar las nuevos 
castes urbanos. Como efecto metropolitano, las desalojos crearon nuevos asentamientos irregulares, sabre todo en la 
parte del oriente de la ciudad, que corresponde a las municipios mexiquenses. Como veremos, en este curse destacaria el 
municipio de Nezahualc6yotl par las intereses empresariales del gobemador mexiquense Carlos Hank Gonzalez ( 1969-
1975)35, mas tarde regente del Distrito Federal (1976-1982). En el largo plaza, era tal el peso politico de este personaje 
que en algun momenta se especul6 sabre cambiar la Constituci6n para posibilitar su elecci6n coma presidente de la 
Republica. 

En tercer lugar, en relaci6n con el proyecto del Centro Hist6rico, la acci6n gubernamental buscaba la protecci6n, 
conservaci6n y restauraci6n de expresiones urbanas y arquitect6nicas. Con este prop6sito fueron removidas las estaciones 
de autobuses foraneos hacia las cuatro puntos cardinales de la ciudad. En la actualidad, las centrales camioneras tienen un 
fuerte impacto en la vialidad citadina, debido a que el crecimiento de las traslados (viajes persona) continua. 

Los beneficios derivados de las transformaciones econ6micas del gobierno lopezportillista se concentraron en sectores que 
contaban ya con mejores condiciones de especializaci6n, y en donde se tenia el poder de presionar para que las cambios 
se realizaran en determinado sentido. Al respecto, Horacio Capel afirma: 

Las instituciones publicas y los grandes grupos empresariales privados no son entes abstractos, sino organizaciones en las que actuan 
directives, fundonarios de diverse nivel y t€cnicos (ingenieros, juristas, economistas) con intereses diversos ya veces enfrentados y 
actitudes corporativas. En ocasiones con conflictos internos entre ellos (como ocurre frecuentemente entre ingenieros y arquitectos) ( ... ) 
Finalmente tenemos a los usuarios, que podemos dividir en dos grandes fracciones, los grandes y los pequeiios consumidores, y que 
desarrollan acciones individuales o colectivas ( ... ) Todos se mueven en el marco de unas nonmas juridicas y de unas reglas de juego mas 
o menos bien establecidas, y que unas veces se cumplen y otras se vulneran como resultado de estrategias diversas y de la corrupci6n 36 • 

En general, para el gobiemo del presidente Lopez Portillo la Ciudad de Mexico era ya un gigante inmanejable y con altfsimos 
castes fiscales. El perfil y future incierto anunciaban la desastrosa crisis que enfrentaria Mexico en las aiios siguientes. 

"' Convendria asentar las diversas versiones de la vinrulad6n de intereses entre las planificadores del desarrollo urbano de la Ciudad de Mexico y los empresarios 
de la industria de la construcd6n. Al respecto. Gerardo Sanchez afirma "Si existia un derto dominio de las grupos finanderos en las instancias econ6mk:as y 
politicas, las acciones del Estado en las espados urbanos revelaban un derto sello de aquellos" Gerardo Sanchez Ruiz Op Cit.. 
35 La suburbanizad6n en la ZMCM se identifica con el credmiento de la industria de la construcd6n y la venta de residendas, coma una importante actividad de 
soporte de la economia metropolitana y de grupos polltioos que estuvieron relacionados con Carlos Hank Gonzalez durante y posterior a su periodo coma 
gobemador del Estado de Mexico. Este proceso de suburbanizaci6n tuvo distintas consecuendas econ6miras y po!itiras para la metr6po!is: atracci6n de fuerza de 
trabajo migratoria de las zonas rurales; fuerte financiamiento bancario a la adquisici6n de vivienda que entre 1950 y 1980 que represent6 el 29.9 par dento de! 
total de dichos rerursos: oonsumo de la mancha urbana de grandes cantidades de suelo fertil para la agriOJltura y para el equilibria ambiental; creaci6n de un "anillo 
suburbano" en el territorio del Estado de Mexico, que ubic.6 a las grupos soda.Jes segUn su estrato de ingreso (a.Teas "dormitorio" y zonas residenciales de lujo). 
Gustavo Garza El proces<J de industrializad6n de la dudad de Mexico 1821- 1970, El Colegio de Mexioo, Mexioo. 1985. p. 180. 
36 Horacio Capel "El agua coma servido pUbllco". A prop6sito del Seminario !nternadonal 'faire parler les reseaux: l'eau, europe-amerique latine'. Revis/a 
Bibliografica de Geografia y Oencias Stxiales Unwersidad de Barcelona N' 118, 11 de marzo de 1000. 
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Sin embargo, el regente Carlos Hank Gonzalez (1976-1982) 37 tenfa aun un amplio margen de maniobra para administrar la 
Ciudad de Mexico, come para "negociar" las demandas urbanas de otros gnupos, ademas de los residentes pobres. 
lnicialmente, ello satisfacfa a gnupos emergentes, de alta prioridad para el PRI, que afrontaba un declinante apoyo electoral. 

Producto de la gran crisis de 1982, la ciudad registr6 un creciente movimiento urbane relacionado con la incapacidad del 
Estado para satisfacer las demandas de la poblacion urbana. Para contrarrestar este fenomeno, el regente intento "desviar" la 
atencion de la opinion publica de su cargo hacia los delegados, al definir prioridades institucionales en la dotacion de 
servicios, mediante una nueva asignacion de funciones38. 

Otro mecanismo fue penmitir que los ciudadanos presentaran propuestas y estimaciones de castes de los proyectos de sus 
comunidades, barrios o colonias, para su atencion per las juntas de vecinos y de ellas a la regencia39, un mecanismo 
parecido al propuesto arias despues, en el gobiemo de Andres Manuel Lopez Obrador (2000- ). 

Gilbert y Ward sostienen que la reactivacion del sistema de juntas tuvo un efecto despolitizador en la fonmulacion de demandas, 
asf coma la reduccion significativa de las oportunidades que antes ofrecfa el PRI y otros partidos para la 'movilizacion' 
popular'0. Mos despues, en los primeros meses de la administracion de Andres Manuel Lopez Obrador ( 2000- ) al comentar 
medidas similares, se afinmaba que el jefe de gobiemo querfa rearticular los !iderazgos politicos de distintas areas de la 
ciudad41. 

Despues del auge del sector petrolero de 1979, los grupos que promovfan el crecimiento presionaron a !raves del gobiemo 
nacional y las cupulas partidistas, asf come con sus lazes con Hank Gonzalez para plantear ambiciosas demandas. Estes 
grupos de empresarios y polfticos ligados al gobiemo, presentaron grandes proyectos de capital, entre los cuales se 
encontraban el grupo de lngenieros Civiles Asociados (ICA) y otros. T ados ellos eran fuerzas favorables al crecimiento a partir 
de la construccion de grandes obras, come el Metro y los ejes viales. 

Dentro de este proceso destaca una fracci6n de capital propiamente territorial. a la que genericamente podemos llamar capital 
inmobiliario, la cual, con apoyo directo o indirecto def Estado, es responsable no solo de buena pa rte de la produccion y reproduccion 
ff sic a def espacio metropolitano sino tambien de procesos socio-espacia/es como la segregadon ecologic a de las dases soda/es42 . 

Con Hank Gonzalez en la regencia, arquftectos e ingenieros de ICA y de la propia construdoradel regente (Grupo Hank), 

entraron de nuevo a la administraci6n de la Ciudad de Me~co. a !raves de Co>itur-Vialidad y otras dependencias, e impulsaron los proyectos de 
infraestructura a gran escaJa. Otra raz6n por la que [el regente] gastaba mas en la gran infraestructura queen los seracios comunitarios era 
que las fuerzas partidarias del crecimiento tenian mayor acceso a su oficina que las organizaciones de base que utilizaban el sistema de 
delegados. 

37 Carlos Hank Gonzalez era desde entonces un politico tradidonal ligado a grupos de intere5 y quien represent6 una mcx:lalidad de la modernizad6n urbana, 
generadora a su vez de las mas fuertes polelllicas. Para analizar la po!elTiica figura del "profesor" Carlos Hank Gonzalez vease el libro de Jose Martinez Las 
enseflanzas de Profesor.· indagaci6n def Carlos Hank Gonzalez. Lecdones de poder, impunidad y corrupd6n. Edit. Oceano. Mexlco, 314 pp .. 
" Peter Ward. W&.lre P<iiti<:s ii Mexka Paperi>g 0.-er the Cradcs. />Jlal and UrMirxJs. Bostoo, 1986. p. 98. 
39 Carlos Hank era un pofitico fuertemente relacionado con la jerarquia del PRI y con la CNOP. Afios antes de su nombramiento como regente de la ciudad de Mexico 
habia terminado su gesti6n como gobernador del Estado de Mb:.lco, la entidad con mayor colindanda con el Oistrito Federal. Asimismo tenia relaciones politkas con 
los pobres urbanos del PR1, con los que vMan en las comunidades mexiquenses pobres. Tambiell form6 fuertes lazos con el sector privado, gradas a la 
participaci6n de su familia en uno de los conglomerados industriales mas grandes de Mexico. Durante su gesti6n como gobernador un creciente numero de grandes 
industrias surgieron en esa entidad. pese a las tensiones naturales de la e.xpansi6n industrial. De esta forma, Hank Gonzalez era considerado como un vocero 
politiramente astuto de tis fuenas partidarias de/ credmiento urbano. En esta medida, en ~rtud de que el Estado de Mexicn absorbia desde ~rgo tiempo atras 
gran parte de 0 pob0d6n excedente de 0 Ciudad de Mexicn, Hank Gonzalez apoy6 0 expansion de/ area metropolitana Cllbert y Ward, Housi>g, the State, and U,e 
Poor: Police and Practke ii the Three Lim Amtmin OUes. Camlrilge University Press. Camlrilge, 1985. p.195. 
Asimismo, se ma,dona en diversas fuentes las conex.iones personales de Hank Gonzalez que lo involucraron con la proclucd6n de equipo de transporte a traves de 
su prop·ia empresa y de sus lazos con el grupo ICA y con la Volkswagen. Tambiefl sobre que las empresas constructoras bajo su direcci6n hab'ian participado en la 
construcd6n del Metro y en diversas obras publiras en la capital. Estas ganancias privadas reforzaban su compromiso con una estrategia favorable para el 
crecimiento y 0 reconstrucd6n urbana. Dane E. DaMs. q,. Ot. pp. 350-351. 
'° Cl!'rfil y Ward, Housi>g, the State .. . q,. Ot. p. 195. 
41 Esta ha sido comUn en encontrarla en la prensa que coment6 las primeras acciones del gobierno de Andres Manuel L6pez Obrador, entre los meses de didembre 
de 2000 y enero de/ siguiente ai\o. 
'' Iracheta Op. Cit p. 58. las OJrsNaS son mias. 
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[ ... ] Debido a las reformas institucionales introducidas [ ... ] en 1977, las demandas de los grupos populares tenian que pasar por los dos 
canales: el sistema de las juntas y el de los delegados, mientras que las decisiones referentes a los grandes proyectos infraestructurales y los 
Servicios para toda la ciudad iban directamente a la olcina del regente. T odo esto signilcaba que las fuerzas partidarias del crecimiento, 
econ6micamente poderosas, tenian capacidad para presionar en favor de sus proyectos urbanos aun despues de que se eliminaron las 

restricciones de la estabilizaci6n [econ6mica J en 197g43. 

Diane E. Davis estima que cuando la nueva administracion lopezportillista resucito el proyecto del Metro ya era devastador 
para el fisco de la ciudad, par la combinacion con enormes gastos en la construccion de ejes viales, entre otras razones. Para 
1981, el tren subterraneo se habia convertido en el renglon del presupuesto del gobiemo capitalino generador de la deuda mas 
grande44. 

Como herencia de la administracion anterior, Carlos Hank necesitaba desarrollar alianzas con las grupos que representaban 

intereses disimbolos en el gobiemo de la ciudad. El poder de estos grupos locales --ICA, la Alianza de Camioneros y las 

delegados locales del sistema de juntas-, era un obstaculo para las componentes principales de austeridad de las programas 
nacionales de estabilizacion economica4s. Pese a que, d&ursivamente, el regente las enfrento (o pretendia enfrentarlos) con 
planes de austeridad que el gobiemo federal aplicaba, en su administracion se desarro/laron grandes obras. 

Durante su gestion se construyeron dos lineas nuevas del Metro y se instalaron 37 kilometres de vias del tren subtemineo. 
Esto duplico la red existente, que paso de un total de 41.3 kilometres en 1976 (con Echevenria se aiiadieron solo 1.7 
kilometros) a 78.2 kilometres al final. La expansion de las lineas del Metro fue uno de las puntos principales del Programa 
General de Gobiemo del Departamento del Distrito Federal, bajo las auspicios del Centro de Estudios Politicos, Economicos y 
Sociales ((EPES) del Distrito Federal, en 1976. 

Para ello, el regente se valio de su experiencia de gobiemo en el Estado de Mexico. Como ningun otro funcionario hasta 
entonces, tuvo la posibilidad de reunir una perspectiva de la zona metropolitana y su expansion mas alla del Distrito Federal. 
Como ningun otro quiza, Hank tuvo en su favor una extensa red de funcionarios publicos y poITticas que mediaron en las 
conflictos que enfrento. Quiza con mas claridad que ningun otro, durante su administracion se evidencio la etema contradiccion 
de las gobemantes de la ciudad de Mexico cuyas decisiones o silencios estaban generalmente supeditadas a sus aspiraciones 
politicas y economicas. 

De esta forma, la crisis de la Ciudad de Mexico estaria relacionada con el deterioro de la situacion economica del pals y la 
incontenible ala de demandas populares, lo que generaba que el gobiemo local y el gobiemo federal continuaran invirtiendo en 
la ciudad sin aparente control. 

f) Segundo tiempo: la modernidadmetropolitana 

Un segundo momenta de lo que se denomina "modemidad metropolitana" se situ a en el periodo de gobiemo del 
presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), cuya base de acciones publicas se encontraba en el Plan Naciona/ 
de Desarro//o 1983-1988 (PND) y durante el cual las instancias encargadas de elaborar estrategias para el desarrollo 
urbano tuvieron tambien un notable impulse. 

En 1982 las obligaciones de la deuda extema mexicana parecian tener al pals al borde del colapso, una situacion coincidente 
con el cambio de gobiemo. Los gobemantes de la Ciudad de Mexico y el gobiemo federal contaban con menor margen para 
continuar con las practicas corporativistas tradicionales. 

" D;vis, (p. Ot p. 360. 
" EIIJrwersal 'Espera d DDF', Editorial, 3 de enero de 1981. 
41 [,,vis. (p. 0t p. 378. 
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En ese entomo, no era posible que las autoridades de la Ciudad de Mexico satisfacieran las demandas de sus habitantes, lo 
que incremento las protestas polfticas de los moradores para con el gobiemo local y el PRI. 

Con Miguel de la Madrid en la presidencia, la administracion de la Ciudad reinicio la discusion sobre en quien recaeria la 
responsabilidad de las politicas urbanas. Esta discusion se refirio a dos aspectos centrales: tanto en lo relativo a la 
participacion social en la elaboracion de las directrices urbanas, como en la reversion de los patrones del desarrollo de la 
Ciudad de Mexico, en particular su crecimiento ilimitado. 

Con el incremento de la protesta urbana, entre 1983 y 1985, el presidente De la Madrid y los lideres priistas trataron de 
contrarrestarla con nuevos espacios de participacion por~ica. 

Sin embargo, lo que motivaba o frenaba el interes por reformas urbanas para la capital del pais radico en el giro que podian 
adquirir esas reformas en un gobiemo que ya habia aplicado medidas de estabilizacion economica de corte neoliberal. En el 

aspecto estrictamente politico, se creia ---como mas tarde se confirm6--- que esas reformas debilitarian las estructuras 
corporativistas y clientelares del partido oficial. 

Durante esta administracion se especulo igualmente sobre supuestas daerencias entre el titular del Ejecutivo Federal y el 
regente Ramon Aguirre Velazquez (1982-1988). Se menciona su supuesto rechazo al Plan Sexenal de Desarrollo, porque 
dentro de sus objetivos de descentralizacion, el gobiemo federal propuso una reforma administrativa en la Ciudad de Mexico, 
para reasignar responsabilidades en la toma de decisiones y la inversion en la capital del pais sobre la base de sectores 
economicos. 

La supuesta oposicion del regente se bas6 en la creencia de que la reforma administrativa que propuso el gobiemo federal 
tenia el objetivo de que "las decisiones principales [ ... ] caerian bajo la jurisdiccion de los respectivos gabinetes nacionales", y 
por lo tanto el regente mismo seria marginado y disminuido su poder'6• Otra razon aparente para resistirse a la reforma 
propuesta por el gabinete delamadridista eran sus aspiraciones politicas, enfocadas aparentemente a la silla presidencial desde 
el principio47. 

En el campo de las relaciones politicas, el grupo encabezado por el presidente De la Madrid, en su mayoria de formacion 
tecnocrata, atribuia la deuda extema del pais a los crecientes gastos urbanos en la Ciudad de Mexico, por lo que el gasto de la 
capital tendria que limitarse. Aun mas, se sabia que esa decision afectaria la influencia de grupos locales, los cuales 
enfrentarian obstaculos con la poblacion capitalina. 

En este contexto, la dependencia del gobiemo federal encargada por el presidente De la Madrid de elaborar un proyecto 
de reforma urbana democratica fue la Secretaria de Gobemacion. Como resultaba previsible, los grupos priistas fincados en 
el corporativismo iniciaron acciones de resistencia, aunque en ningun caso abiertamente. 

Lo que en ese entonces se discutio fue el establecimiento de un organismo democratico local para la elaboracion de 
politicas urbanas en la Ciudad de Mexico. Se planteo tambien la posibilidad de crear una nueva entidad federativa y 
convertir las delegaciones en municipios, aunque aparentemente con nuevos trazos. Desde el principio, estas propuestas 
generaron la idea de que disminuirian el poder corporative y aumentarian los riesgos de la perdida de hegemonia priista. 

Se creia que estas reformas eliminarian el sistema de juntas y delegados y, eventualmente, con ello se cuestionaria la 
capacidad del regente para dirigir el desarrollo urbano de la Ciudad de Mexico. Debe decirse que los objetivos de dicha reforma 
para la ciudad eran, en realidad, "restablecer la legitimidad de la politica local y revivir la economia nacional" y en forma 
indirecta "darle al PRI una nueva oportunidad en el poder nacional"48 . 

46 /bii. p. 388 
47 Quizi3. tenemos que reconocer una especie de creenda en Mexico, entre las drrulos de fundonarios y poITticos con "aspiradones politi03S", segl.Jn la cual, cada 
acd6n es ponderada par la eventual rapitalizad6n para su carrera, antes que par los resultados para la gesti6n pUblica. 
48 /bii p. 380. 
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la propuesta consistia tarnbien en crear lo que mas tarde seria la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), 
como primera instancia legislativa de la ciudad49 . Esta propuesta aparecio como resultado de la negociacion con los lideres del 
PRI Y era mas moderada polfticamente que la original, en la cual aparentemente se proponia la creacion de un nuevo estado. 

Los grupos que se resistieron a este proyecto fueron varios. En lo que respecta a los delegados, aunque aparentemente tenian 
escasa influencia en el disefio de por~icas urbanas, alcanzaron un poder e influencia notorias en las colonias de la ciudad, por 
lo que veian con temor que una instancia de representacion disminuyera su poder. Alan Gilbert y Peter Ward plantean que a 
!raves de los afios varios delegados eran verdaderos "caciques urbanos", por lo que efectivarnente tendrian mucho que perder 
con la introduccion de una nueva entidad federativa o incluso si solo se tratara de la creacion de una legislatura local50. 

la mayoria de los planificadores urbanos, tecnicos y bur6cratas de carrera del Distrito Federal actuaron tarnbien en contra. 
Muchos creian que el plan invadiria su autonomia y responsabilidad profesionales, porque la reforma aumentaria el acceso y la 
participacion de los ciudadanos a la programacion y la elaboracion de politicas. 

En cualquier caso, el equipo del presideme De la Madrid conoda desde el inicio de su mandate que estas reformas causarian 
controversia, por lo que tuvieron especial cuidado en confrontarse. Quiza por ello, o por las inercias burocraticas e intereses 
creados, la reforma tuvo tantos incidemes y rechazos. 

En general, las directrices urbanas del presidente de la Madrid tuvieron un exito relative fuera de la ciudad de Mexico, porque 
situar el procedimiento por encima de las polfticas y reestructurar mas democraticarnente los procesos polfticos locales dando 
vida a municipios era -aun en la decada de los ochenta--, un tema controversial. 

En este sentido, los lineamientos del PND continuaron las politicas anteriormente desarrolladas: estimular la participacion 
social, coordinar acciones entre diversas instancias de gobierno, detener crecimientos, organizar territories, entre otros. 

De este documento matriz se derivaron el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 1/ivienda ( PNDUV) t 984- t 988, que 
reunio elementos en pro de la organizacion territorial del pais. Complementariamente, se elaboraron el Programa de la 
ZMCM y de la Region Centro, al que se le agrego el Programa de Reordenacion Urbana y Proteccion Ecologica del Distrito 
Federal (PRUPE), de controvertida vigencia, pues seria abandonado mas tarde en consulta politica despues de la crisis y 
las sismos de 1985; tambien el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en 1984. 

lgualmente, los planificadores urbanos enfrentaron la falta de voluntad politica de funcionarios de instancias ejecutoras y la 
notoria influencia de grupos de poder. En particular, por la resistencia politica del gobierno a involucrar grupos civiles en 
los procesos institucionales de planeacion urbana. 

Durante el gobiemo del presidente Miguel de la Madrid, la creacion de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE) 
tenia el objetivo de ocuparse de las consecuencias ecol6gicas de la urbanizacion, la concentracion demografica y los altos 
costos del suelo urbano, los materiales de construccion y las tasas de imeres51 . 

Quiza coma ninguna otra administracion federal, Miguel de la Madrid afronto las consecuencias de la imprevision urbana, 
las ligas de la corrupcion en la expansion de la ciudad, asi como las carencias institucionales ante situaciones de riesgo. La 
explosion de una gasera en San Juan lxhuatepec en 1984 y los sismos de 1985 fueron sin duda los factores con mayor 

49 Fue hasta abril de 1987 ruando el Congreso de la Uni6n aprob6 la cread6n de un ruerpo de representantes elegidos por los dudadanos denominado Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal; el 10 de agosto del mismo afio se public6 el decreto de su instauraci6n en el Diano Ofidal de la Federad6n. lnid6 sus 
funciones d 14 de noviembre de 1988. La ARDF despues renombrada como Asamblea Legis.,,tiva del Distrito Federal (ALDF) se constituy6 en un 6rgano local 
farultado para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polida y buen gobierno, tendientes a mejorar la gesti6n pl.Jblica y coma respuesta a las demandas de 
democratizad6n y partidpaci6n dudadana V/,ase Mario Bassols Ricardez "De"' Asamblea de Representantes a"' Legiso,tiva" en Gustavo Garza. la Oudad de 
Mexico en el ffn de/ segundo milenio. Coedid6n dd Colegio de Mexico y d Gobiemo del Distrito Federal. 2000. p. 690. 
IO Alan Cilbe1 y Peter Wald l/ousi1g, the State, and Poor. p. 195. 
s1 Alida Ziccardi, Problemas urbanos: proyectos y ahernativas ante las crisis. Mexico. 1992. pp. 58-59. 
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impacto politico en la administraci6n de la Ciudad de Mexico. Estos hechos mostraron las carencias en las directrices del 
desarrollo urbano hasta entonces vigentes. 

A partir de entonces, era evidente la vulnerabilidad urbana, lo que alteraba proyectos, ritmos productivos y la vida social en 
su conjunto, con las consecuentes perdidas econ6micas y materiales. La situaci6n politica registraba los sintomas de una 
importante crisis de legitimidad. En una dec/araci6n publica de fines de 1985, algunos dirigentes de la (NOP reconocian 
que "el PRI seguiria perdiendo las elecciones a menos que pudiera seleccionar candidates y reestructurar la politica y las 
politicas de !al modo que atrajera a los pobres y la c/ase media insatisfechos de la ciudad"sz. 

El terremoto deterior6 la reputaci6n del regente Ramon Aguirre Velasquez y disminuy6 la confianza colectiva en el gobiemo, en 
el PRI y el sistema politico mexicano, pues expuso la incapacidad de /os politicos locales y nacionales para administrar /os 
servicios a la sociedad en un momenta de desastres3. 

Para los planificadores y los distintos sectores socia/es, /os sismos de septiembre de 1985 y el incendio de la gasera en 
San Juanico mostraron la necesidad de reestructurar la metr6poliss4• Estos hechos sugerian redefinir zonas de riesgo 
urbano, reubicacion de industrias estrategicas, tanto coma restringir la insta/aci6n de otras. 

Respecto a otros !adores de riesgo, en agosto de 1985, en el periodico Unomasuno se ca/cu/aba que en la metropolis 
cerca de 120 mil familias habitaban zonas de derrumbes, hundimienlos, inundaciones y de almacenamiento de productos 
inflamables y explosivos55 , un data que incrementaria los conslanles signos de inconfonmidad frente a las instituciones de 
gobiemo. 

Los fenomenos natura/es ocunridos en la Ciudad de Mexico han tenido fuerte impacto en la economia metropolitana. En 
este caso, el costo directo de /os sismos, ca/culado por la Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL), fue de 
alrededor de 1.5 billones de pesos. 

Se estimaba que la reconslrucci6n tendria un efecto expansivo sabre la economia, el efecto multiplicador de/ gasto 
repercutiria positivamenle en el empleo, la demanda, las importaciones y los preciosss. 

En este periodo, nacieron diversos organismos para enfrentar los problemas de la metropolis, con politicas especificas ( de/ 
suelo, transporte, vivienda, entre otros). Se busco impulsar la planeacion tenritorial en el ambito de /os municipios 
mexiquenses y se desarrollaron /os instrumentos juridicos, administrativos, financieros y de consulta popular. Pese a e/lo, la 
problematica urbana registraba indices dramaticos, al grado de llevar al pais a una crisis urbana y especia/mente 
metropolitana. 

La reforma urbana democratica tuvo que esperar mejor momenta, basicamenle, hasta casi el final de/ sexenio, porque 
enfrentaba el pod er de "quienes habian conso/idado el control de gran parte del gasto publico y de la provision de servicios 
urbanos", por lo que su exito se veria limitado a la negociaci6n con esos grupos, y los resultados de la reforma finalmente 
siguieron supeditados a los alcances de la misma57• 

Una vez mas, se comprobaba que el poder de /os grupos locales podian sujetar, disminuir o afectar las directrices de las 
politicas nacionales. Por lo que se conc/uye que los gobemantes actuaron orientados mas a sus aspiraciones politicas que al 
ordenamiento previsor de la metropolis. 

SI Unomasuno 'EL PRI afronta problemas y pierde decdones cuando seecdona a malos candidatos: (NOP'. 18 de didembre de 1985, p. 4. 
53 Una referenda importante puede encontrarse en las cr6nicas que sobre el suceso elabor6 Carlos Monsivais en su libro A ustedes Jes consta. Edit. Era 1995. 
"' De alli que Armando Cisneros Sosa afirme que "lo que hoy Jlamamos crisis urbana es en gran medida una crisis de la planifiraci6n urbana, sometida a una 
oonlundente aitica intdectual" y social. Armando Cisneros Sosa "Critica de la planead6n urbana" Nexos 237, de septiembre de 1997. 
ss UnomJsuno, "La vida en un hilo: las defelios en la mira de las desastres".25 de agosto de 1985. 
56 Cassio Luiselli "Propuesta para la reconstrucci6n: La capital invisible" Nexos Nl.Jmero. 96, didembre 1985. 
57 Ibid. p. 377. 
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g) LSintomas de crisis politica en las urbes? 

En el siguiente sexenio, el presidente Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994) mantuvo la prerrogativa de la designacion del 
regente de la ciudad, sostenida hasta finales de la administracion del presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leon ( 1994-
2000) por presiones de diversos grupos de la clase politica. Durante estas ultimas administraciones se hicieron publicas 
las posiciones de intelectuales y politicos sobre la necesidad de renovar las estructuras politicas de representacion. 

Asi, era evidente para los estudiosos de la metropolis que se trataba de un fenomeno de inmensas proporciones con 
impactos en todos los aspectos de la vida urbana. lndependientemente de las politicas de descentralizacion del gobiemo 
mexicano, el incremento en la concentracion poblacional habia continuado sin control, principalmente en el area 
mexiquense, lo que se tradujo en fuertes movilizaciones populares par demandas de servicios58. 

Las protestas y manifestaciones ocurridas en la ciudad de Mexico durante la primera mitad de los noventa dejan clara la existencia de un 
alto nivel de organizaci6n, ya que buena parte de ellas se integraron con miembros de organizaciones sociales reconocidas. Evidencia la 
presencia importante de los partidos politicos abanderando las protestas y al tiempo, el rebasamiento de estos organismos politicos por 
organizaciones independientess9 

En coincidencia con la llegada de Carlos Salinas a la presidencia de la republica, se consolidaban en la ciudad de Mexico 
nuevas directrices urbanas para contrarrestar el incremento de movimientos sociales contestatarios y con mayor articulacion 
politica. El nuevo presidente designo a Manuel Camacho Solis (1988-1993) como regente de la ciudad, de quien se pensaba 
buscaria negociar con la oposicion polftica que habia cuestionado severamente los resultados electorales de ese aiio60. 

Como se ha advertido, el pais vivia una intensificacion de las debates sabre las grandes temas nacionales, entre las que 
destacaron la democracia y el problema de la democratizacion de la ciudad de Mexico, que mas bien se trataba del 
reconocimiento de las derechos politicos de las capitalinos. Ademas de estos temas, se discutia la paulatina reorientacion 
del modelo economico desde el sexenio anterior. 

Los resabios de la devastacion de los sismos de 1985 incrementaron la influencia de los grupos de izquierda y de derecha en 
la ciudad capital. En 1987, la escision del PRI de Cuauhtemoc Cardenas y Porlirio Muiioz Ledo y su postulacion por el Frente 
Democratico Nacional (FDN) permftio la expresion de las capitalinos en dimensiones no vistas desde hacia decadas. 

Los grupos de accion y resistencia civil y sectores de la clase media se articularon alrededor de la candidatura de Manuel J. 
Clouthier Maquio, tarnbien con una fuerte influencia. Desde entonces se fincaba la division electoral de la ciudad. Con excepcion 
del proceso electoral de 1997, los votos de los capftalinos representaron un clara zonificacion de las preferencias electorales, 
quiza acordecon la segregacion espacial de sus habitantes. 

5858 Como se ha visto, desde 1950 se inici6 la tendenda de expansi6n urbana. con ertfasis en el estado de Mexico. Mientras que el Distrito Federal creda a ritmos 
cada vez menores, pasando de tasas anuales de crecimiento pobladonal positivas entre 1950 y 1980, a una reducd6n absoluta del 7 por dento de su poblad6n 
entre 1980 y t 990. En cambio el Estado de Mexioo mostraba tendencias opuestas, ya que durante 195Q. t 960 rred6 al 3. 17 par den to anual y para la dec,da 
1970-1980, este parcentaje fue del 6.65 par dento, redudendose durante las ochenta a una tasa promedio de 2.7 par dento. Sin embargo, en la dec,da de los 
noventa, la tasa de credmiento se elev6 al 3.4 par ciento oomo efecto de un incremento en las migradones. vease al respecto !NEG!. Anuario Estad!stico de/ Estado 
de Htxko. Aguasralientes 1993. p. 93. Asimismo, este fen6meno pareoe haber orurrido partiru0rmente entre 1970 y 1980 en el Valle de Chaloo que rred6 
durante esa decada a tasas superiores al 9 por ciento mientras que mostr6 tasas del 13 por ciento en los ochenta. pasando de aproximadamente 360 mil 
habitantes a mas de 875 mil en solo 10 aiios. Segun dfras de! Censo de 1990, el Valle de Chaloo habria oonoentrado alrededor de! 60 par den to de! credmiento 
poblacional de la metr6polis durante los anos ochenta 
"Iracheta. Op. Ot p. 227. 
ro Con los resultados de la elecci6n de Julio de 1988 triunf6 como senador por el Distrito Federal Porfirio Muiioz Ledo, un belicoso politico que sostuvo una muy 
notoria actividad poITtica en tribuna, no obstante la aplastante mayoria del PRI en esa representaci6n. 
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Las elecciones de 1988 dieron muestra de debilidad dclica y la tendencia del PRI frente a situaciones criticas. Con la 

designacion de Manuel Camacho en la regencia de la capital --l.ln s61ido cuadro tecnico con experiencia anterior en el 

gobiemo federal---, se inicio un proceso para negociar con fuerzas antes excluidas. 

Las directrices de la pclftica urbana del nuevo regente se expresaron primero en las alzas de las tarifas y la privatizacion de 
servicios urbanos, las polfticas de reconstruccion de la capital, y mas tarde, con el fortalecimiento de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal (ARDF). Basicarnente, el nuevo regente llego: 

con ambiciosos planes para el desarrollo del centno de la Oudad y la elevaci6n social de varios barrios del centno antiguo, ideas que se habian 
fonmulado durante su paso par la Sedue [Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia J con De la Madrid y su participaci6n anterior en la 
reconstnucd6n urbana de la ciudad de Me~co despues del terTemoto. A pesar de la fuerte resistencia de la Asamblea, /os proyectos de 
reconstrucci6n urbana de [Manuel] Camacho trataban de restaurar y revita/izar las areas de/ centro de la Oudad a 6n de atraer a visitantes y 
desplazar a /os residentes pobres, asf como impulsar la recuperadon def mercado inmobiliario ut/Jano que apenas empezaba a dar seffa/es de 
vida con la transferenda de tftu/os de propiedad durante el remozamiento posterior al terremotrfa' · 

La estrategia del nuevo regente consistfa en renovar las viviendas viejas en las areas del Centro Historico y preservar el 
pctencial de dicha area, no solamente per el patrimonio nacional que representan, sine para alentar la construccion de 
viviendas para la pcblacion de altos ingresos y el desarrol/o turistico, una fuente de divisas importante. 

En ese periodo, se contemplaba que las delegaciones semirurales de/ Distrito Federal recibieran nuevos asentamientos 
"coma unidades habitaciona/es multifamiliares, mediante una planeacion cuidadosa de la urbanizacion, que respete la 
eco/ogfa y recupere las areas verdes y recreativas para las habitantes"62. 

Con los aiios podria apreciarse la importancia de esta exclusion social. Segun dates del Banco Nacional de Mexico, para 
1998, casi una decada despues, las demandantes de vivienda en la Ciudad de Mexico, que percibfan ingresos de hasta un 
sa/ario minima, eran alrededor de 406 mil, lo que representaba ya el 69 par ciento del total de la demanda de vivienda 
nueva. 

En otro aspecto, el regente tenia un arnbicioso proyecto para el desplazamiento masivo de las vendedores arnbulantes y otros 
trabajadores de/ sector informal que congestionaban las calles de/ centro de la ciudad. Un objetivo que le costaria fuertes 
criticas y acusaciones de corrupcion a varios de sus funcionarios. No obstante, 

con estos planes ( ... ) Camacho logn6 lo que ninguna otra administraci6n municipal o presidencial habia podido hacer: supen6 la oposici6n 
palitica de las residentes pabres y de clase media de las areas centrales e introdujo la reconstnucci6n urbana en gran escala". 

En este contexto, la ciudad presentaba un rapido deterioro de la situacion social que profundizaba la crisis fiscal, y un escenario 
para el impresionante aumento de la oposicion polftica en la metropolis. 

Algunas de las pnotestas publicas mas fuertes de la Ciudad de Me~co eran provocadas par la elevaci6n de los precios de las alimentos 
derivada de la tenminaci6n de los subsidies alimentarios. Otras respandian a la elevaci6n de los costos del transparte impuesta par las 
autoridades capitalinas. Y aun otras mas surgian cuando los residentes urbanos veian que el gobienno preferia el desarrollo industrial o los 
objetivos de la austeridad a sus pnopias preocupaciones par las servicios urbanos ''. 

Las protestas par servicios, segun algunas fuentes, llegaron a reunir multitudes de cerca de 300 mil participantes6s. A partir de 
aqui, coma resultado de las contradicciones en la aplicacion de polfticas urbanas acordes con el interes del capital, se podia 

" llivis. i:p. Ot p. 4 t 8. c,s cuisivas soo mias. 
61 Manuel Juarez, Jose. "Oesarrollo social y cullura '. en el Coloquio El Distrito Federal ante los desafios de/ .in de siglo, organizado por el Gobienno de la Ciudad de 
Mexico, el Senado de la Republica y la UAM-Xochimilco. Semanario de la UAM Vol. V. No. 08 Mexico, D.F. I 9 de octubre de I 998. 
" Ibidem 
".IW. p. 400. 
ss SIPRO, Cronohgia eindkadores ifl/emd(X}{lafes ynadonales: sintesis deprensa mensua1 Sa,.ioo; de Prensa Proo,sados: A. C., Mexial, D. f .. 1986-1987. p. 60. 
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advertir un claro deterioro del dominio de las fuerzas tradicionales, para ser sustituidas par grupos emergentes, fruto de la 
presi6n politica y la lentitud de las cambias. 

Puede concluirse entonces que las objetivas politicos de las tres presidentes anteriores----Luis Echeverria, Jose Lopez Portillo y 
Miguel de la Madrid-, habfan sido relativamente similares, algunas con preferencia par determinadas politicas urbanas que 
buscaban fortalecer al PRI en la concentraci6n econ6mica mas grande del pais entre las distintos grupos poblacionales ( clases 
medias y trabajadores no asalariadas) no representados en el sector laboral del partido. Si esto no ocurria se anunciaban 
nuevas movimientas sociales aut6nomosdel PRI, o que apoyaban activamente a partidas de oposici6n, tat coma ocurri6. 

Cuadro 12. Presidentes de la Republica y alcaldes o regentes de la ciudad de Me~co. 1915-2001 

Presidente Periodo Alcalde, reoente o iefe de oobiemo Periodo 
P. Elias Calles 1924-1928 F. R. Serrano 1926-1927 

P. Villa Michel 1927-1928 
E. Portes Gil 1928-1930 M. M. Puig Casauranc 1929-1930 

C. Ibanez 1930 
Lamberto Hernandez 1930-1931 

P. Ortiz Rubio 1930-1932 E. Romero Courtade 1931 
Lorenzo Hernandez 193! 
V. Estrada Caiiaal 1932 

Adolfo Lopez Rodriguez 1932-1934 M. Padilla 1932 
J. G. Cabral 1932 
A. Saenz 1932-1935 

Lazaro Cardenas 1934-1940 C. Hinojosa 1935-1938 
J. Siurob 1938 
Raul Castellanos 1938-1940 

Manuel Avila Camacho 1940-1946 Javier Raio G6mez 1940-1946 
Miquel. Aleman Valdez 1946-1952 F. Casas Aleman 1946-1952 
A. Ruiz Cortines 1952-1958 Ernesto P. Uruchurtu 1952-1958 
A. Looez Mateos 1958-1964 E. P. Uruchurtu 1958-1964 
Gustavo Diaz Ordaz 1964-1970 E. P. Uruchurtu 1964-1966 

Alfonso Corona del Rosal 1966-1970 
Luis Echeverria Alvarez 1970-1976 Alfonso Martinez Dominguez 1970-1971 

Octavio Senties 1971-1976 
I. Looez Portillo 1976-1982 Carlos Hank Gonzalez 1976-1982 
M. de la Madrid H. 1982-1988 Ramon Aouirre Velazouez 1982-1988 
C. Salinas de Gortari 1988-1994 Manuel Camacho Solis 1988-1993 

Manuel Aauilera Gomez 1993-1994 
Ernesto Zedillo Ponce 1994-2000 Oscar Espinoza Villarreal 1994-1997 
de Leon • Cuauhtemoc Cardenas S. 1997-1998 

Rosario Robles Berlanaa. 1998-2000 
Vicente Fox Quezada 2000-2006 'Andres Manuel Looez Obrador 2000-2006 

• A partir de 1997 se denomina Jefe de Gobierno y es electo por el voto popular, salvo en el caso de Rosario Robles que 
fue designada como interina. 
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Diane E. Davis Op, Ot. p. 475-6. 

En dicho entomo, resultaba menas factible que se considerara un riesgo "para la estabilidad" de la ciudad mantener el 
principio de que el presidente designara al titular del gobiemo, coma factor de equilibria entre las sectores corporativistas del 
partido oficial frente al crecimiento de la oposici6n politica, que las colocaba frente a otro riesgo: perder el control polftico de la 

misma66 . 

66 Como advierte Iracheta, en el Distrito Federal destacaba "la efervescencia poritica al ponerse en discusi6n su regimen politico y la elecd6n directa de sus 
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En buena medida, estos factores incrementaron su impacto en la vida urbana para que, en el contexto de las elecciones 
federales de 1997, al elegirse a las autoridades centrales de la ciudad por vez primera, triunfara un partido opositor 
(PRD), lo pareda anunciar prolundos cambios en el ordenamiento de la ciudad. 

El triunfo de la oposici6n en la capital del pais ( 1997) permitiria desafios publicos al presidente de la republica por parte del 
jefe de gobiemo, al menos en el discurso, que directa o indirectamente, tendrian consecuencias para que la oposici6n triunfara 
en varias regiones del pals en los siguientes anos y triunfara en la presidencia de la republica en el ano 2000. De este modo, 
quedaria pendiente para los analistas politicos definir en que forma el triunfo de la oposici6n en la Ciudad de Mexico en 1997 
favoreci6 en el imaginario colectivo nacional la idea de la falibilidad del partido gobemante, con mas de 70 anos en el poder 
(Cuadro 1 )67. 

autoridades. Las tendendas en torno a este proceso muestran la conformad6n de un regimen intermedio" en el que se buscaba ampliar "las atribudones 
legislativas de la Asamblea de Representantes para normar el desarrollo de la fracci6n de la metr6polis corresp:mdiente, cre.il.ndose las condiciones para una 
reestructurad6n politica y administrativa de esta entidad, por la via de la elecd6n de consejeros dudadarios y para la elecd6n de sus autoridades, transformando la 
Regencia dd Oepartamento por una Jefatura dd Distrito Federal". Affonso Xa~er Iracheta Cenecorta Planead6n y desarrol/o, Una vision de futuro Problernas y 
perspectivas de/ desarrol/o y la urbanizad6n en Mexico y el estado de Mex/ca Mexico 1997. p. 2 t. 
61 Entre 1997 y antes de las elecdones de 2000 se percibia con mayor daridad la necesidad de altemancia en el ambito nadonal y regional. La oposid6n estuvo a 
punto de triunfar en Guerrero, con una diterencia minima respecto a la votaci6n del PR\. En Veracruz. las elecdones lcx:a!es de octubre de 1997 estuvieron 
c:laramente influidas por el "factor Cardenas" con un incremento de votos por la oposid6n; de hecho, las posteriores elecdones de goberna.clor tuvieron al inido el 
optimismo de la oposid6n para veneer al PRI. En Chiapas se preparaba el escenario con una oposid6n unida; y en Tabasco las elecciones darian al candidate del 
PRO una diferencia de apenas ocho mil votos, en lo que mas tarde se denominaria "la prim era vuelta", al referirse a la prim era votad6n, que fue anulada En 
general, con la presencia de un gobemante de oposid6n en la capital del pa.is la oposid6n nadonal desarroll6 algunas acciones para llegar a las elecciones 
presidendales del 20C,0 ron un candidate coml.Jn. Sin embargo, argumentos de poca monta fueron obstaOJlos series para este prop6sito, no obstante las altas 
expectativas que generaba entre la poblad6n. Al final. la oposidon del PAN obtuvo una votad6n superior a la del PRI. en un hecho GJya dimensi6n empieza a 
perdbirse para los analistas. Las razones que se plantean para que eso ocurriera escapan a los objetivos de esta investigad6n. 
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Capitulo 7 
CONFLICTOS EN LA GOBERNACION DE LA GRAN URBE 

De acuerdo con lo que se sostiene en esta investigaci6n, el desarrollo de las urbes mexicanas durante todo el siglo 
XX se confrontaba con las paradigmas de la modernidad: la funcionalidad urbana requeria de alineaci6n con las 
requisites de la nueva "aldea global", frente a procesos socia/es cada vez mas complejos y de contestaci6n 

politica en diversas regiones de/ pais1• 

En este apartado se analiza la importancia hist6rica que tienen las ciudades en la articulaci6n de factores de poder, en la 
producci6ny reproducci6nde las causas de/ conflicto urbane, asi coma sus afectacionesa/ sistema politico en Mexico. 

Tambien se destacan las principales caracteristicas urbanas que sustentan la idea, segun la cual, la expansion de las 
ciudades en Mexico constituye un elemento importante para el desarrollo de conflictos sociales y politicos. 

La gran urbe, las grandes ciudades, las zonas metropolitanas o la mega/6polis, son espacios de concentraci6n de masa 
pob/acional, y par lo tanto, concentraci6n espacia/ de relaciones sociales y politicas; espacios de contradicci6n entre una 
modernidad desarrollista y otras realidades de alta marginaci6n. En este caso particular, resu/ta natural que el tipo de 
marginaci6n urbana no corresponda al modelo de la marginaci6n rural, porque entre ambas cambian las procesos de 
constituci6n, integraci6n y desarrollo. 

Entre las investigadores de/ fen6meno urbano existe una fuerte tradici6n que considera a las ciudades desde aspectos 
demograficos y sus implicaciones politicas. En ello estriba el punto de interes de este apartado. Como loco de atracci6n 
poblacional, generadora y productora de re/aciones sociales en desigualdad, la metropolis es productora y generadora de 
conflictos, contradicciones y tensiones. 

El conftkto se presenta siempre que dos o mas personas o grupos intentan poseer el mismo objeto, ocupar el mismo espacio a bien 
defender objetivos opuestos, al menos una parte considera que su posici6n se encuentra amenazada par otro actor o grupo. El conflicto 
asi es inherente a las congregaciones humanas y mas aun a las congregaciones urbanas Hist6ricamente, la humanidad ha vivido con la 
amenaza de las conflagraciones derivadas de la escasez de recursos naturales frente al exponencial crecimiento de la poblaci6n2. 

1 En el mcxielo ideal. "la planific.ad6n urbana desde los alias posteriores a la Segunda Guerra Mundial reuniria tres grandes principios. Primera, el ejerddo 
generalizado del Estado benefactor, un Estado que redudria las contradicdones entre el capital y el trabajo que conmodonaron a las sociedades del siglo XIX y 
comienzos del XX. Fue exitoso en Jos paises de Europa y las Estados Unidos, daria lugar a la congelaci6n momentanea de alquileres, la construcd6n de ed~idos de 
departamentos de renta barata, la edificad6n de centros hospitalarios y la multiplicad6n de escuelas, mercados y redes de nuevos servicios como la electrificad6n, 
el telefono, el tren urbano. 
"El segundo prindpio fue la confianza rasi absoluta en la intervend6n centralizada de los planificadores. bajo la cual las dudades recuperarian el orden perdido en 
la primera etapa de la industrializaci6n y alcanzarian por fin la modernizaci6n. Se desarrollarian sistemas de planificad6n espacial centralizados, fundamentalmente a 
cargo de los gobiernos nacionales, regionales o estatales. Este principio se sustent6 en una practica planificadora cientifica, que requeria la apropiad6n de un cierto 
saber, elaborar el plan, resumido en mud,os ca.sos en un piano, y aplicarse sobre las dudades. Peter Hall sintetiza ese esquema con la secuencia examen-al'lalisis
plan. El planifirador deberia reunir la informad6n relMIJte sobre la dudad, analizaria Jos datos, haria proyecciooes y finalmente daria vida a un plan para controlar 
las tendendas y dedr c6mo las actividades deberian estar ordenadas sobre el suelo. Para planificar SOio se requeria encontrar un experto que pudiera comprender 
la situaci6n y darle un lugar para trabajar. 
"El tercer prindpio fue el modelo de Le Corbusier: ele/af' densidades con altas dosis de areas verdes, imponer la figura geometrica y estandarizar la construcd6n de 
los espacios urbanos, simplificados por funciones, bajo el modelo industrializador de la producci6n en serie". vease Armando Cisneros Sosa "Critica de la planeaci6n 
urbana" Nexos 237. de septiembre de 1997. 
z Alejandro Nieto Enriquez ·Metr6polis un fen6meno de la sodedad modema", en el Foro Gobemar y administrar las metrOpolis: un reto de/ futuro~ Gobierno de! 
Estado de Mexico. 1999. p. 8. 
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Como espacio social de contradicciones, en ella se plantean diversos tipos de division y segregaci6n social (o espacial). 
Con el analisis de indicadores economicos, sociales y politicos, se encontro que la constitucion de la metropolis es un 
fenomeno politico que con la modemidad enfrenta nuevas problematicas. 

Como analisis del Estado mexicano, la configuracion metropolitana de Mexico se atribuye tambien a los enormes rezagos 
del campo y por consecuencia, la migracion campesina a las ciudades. Segun se desprende del analisis del modelo de 
desarrollo, las ciudades son polos de atraccion social y economica para los intereses de la clase media rural, 
principalmente. La ciudad es presentada coma el conjunto de oportunidades para el progreso cultural y economico. 

Desde la imagen proyectada por los medias de comunicacion, durante muchos aiios las figuras de progreso en el 
imaginario colectivo se vincularon con la cotidianidad urbana; en tanto, la difusion de los perfiles rurales servfa para 
"lecciones" de valor moral y respeto a la tradicion. En otro sentido, durante decadas ha side tradicional que las imagenes 
rurales ( o de indfgenas) se usaran para el sketch comico o de "entretenimiento", en los cuales era seiialada la "falta de 
cultura" es decir, el atraso en el media rural. 

Ello conformarfa un statu quo urbano. Desde este punto de vista, la cultura en la globalizacion tiene nuevos formas de 
reproduccion, principalmente a traves de los medias masivos de comunicacion que resiente profundas transformaciones de 
mercado, formas de produccion y circulacion3• 

En el piano cultural, la metropolis ha sido tambien ejemplo de la transformacion de valores por la masificacion, la 
controversia por la "falta" de moral publica o el abuso de la misma. Los sucesivos gobiemos posrevolucionarios no 
previeron la genesis rural a las ciudades ni sus consecuencias; tampoco tuvieron previsiones sistematicas o institucionales 
sabre conflictos surgidos a partir del impresionante incremento de los asentamientos perifericos. 

Por las caracterfsticas del Estado en Mexico se permitio que los administradores urbanos locales, estatales o federales 
dieran a los nuevos pobladores los usos coyunturales de la tradicion politica: el acarreo para el culto a la imagen del 
funcionario en tumo, la proyeccion de la obra social ante las apremiantes necesidades; el uso electoral de la poblacion 

periferica. 

Segun plantea Emilio Pradilla, "el analisis objetivo de la naturaleza de estos conftictos lleva a la conclusion de que la 
responsabilidad recae sabre el gobierno federal [ ... ) y el PRI, coma partido de Estado"4. Tradicionalmente las 
investigaciones urbanas adjudican la responsabilidad del actual orden social urbane al Estado mexicano. 

Tambien se adjudica al Estado la responsabilidad de los conflictos historicos de la metropolis. Asf, se afirma que el 
gobiemo "ejercio una peculiar presion sabre los funcionarios locales para que fuesen politicamente sensibles --no solo 
tecnicamente competentes---, en la administracion de la ciudad de Mexico"S. Esta sens,bilidad se explica en el contexto de 
incrementos notables de la conflictividad social y politica. La naturaleza peculiar del sistema politico permitio a lideres 
( nacionales o locales) desarrollar, al mismo tiempo, acuerdos politicos con las clases medias y trabajadoras, que 
resultaban contradictorias. 

En contrario, estos grupos presentaban, a traves de las instituciones del gobiemo local o nacional, sus desacuerdos sabre 
el desarrollo de la ciudad, ante la falta de espacios de participacion polftica. 

3 Daniel Hiernaux Nicolas "Hada una teoria de las dudades mundiales: un estado de la ruesti6n". En Rocio Rosales Ortega Globalizad6n y regiones en Mexico. Coed. 
FCPyS--PUEC. Miguel Ange Pornla, 2000. pp. 125. 
• Emilio Pradil,i Cobos. "Gobiemo federal, PRI y caos urbano" La Jomada, 24 de mayo de 2000. El estudioso fue tambien funcionario del Gobiemo del Distrito 
FederaJ. coma director del Fideicomiso de Estudios sabre la Ciudad. durante la administrad6n de Cuauhtemoc Cardenas y Rosario Robles. 
s D,vis, q,. Gt p. 428. 
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En este acotado terreno social y espacial [la ciudad de Mexico], donde el partido gobemante trataba de equilibrar diversos intereses 
( ... ) y promover el desarrollo industrial en la capital ( ... ) las funcionarios de la Ciudad de Mexico implantaban politicas de servicios 
urbanos y de administracion urbana que les permitieran mantener mejor la lealtad de un amplio espectro de fuerzas•. 

Es decir, con la carencia de espacios de representacion politica, la metropolis fue uno de los primeros espacios sociales que 
registro la disputa ciudadana por participar en la politica local, come individuos y no come miembros de instituciones 
corporativas. Desde su aparicion, este hecho resulto desafiante. 

Otro aspecto de la investigacion sobre el sistema politico es el establecimiento de vinculos entre el fenomeno de 
urbanizacion acelerada, con las transfonmaciones del pais en las ultimas decadas. De este mode, la naturaleza de los 
estudios de la vida urbana en Mexico destaca la contradiccion entre los dominios local y nacional, en la formulacion de 
politicas urbanas, asi come las tensionesgeneradas entre diversos grupos y sectores sociales. 

Resaltan aqui los entrecruzamientos frecuentes de la dinamica urbana y la dinamica politica, aunque son analiticamente 
d~erentes. Dichos ambitos tienen un tratamiento particular y a veces separado en las investigaciones sobre el tema. Es precise 
tener presentes ambos pianos para entender el desarrollo urbane y politico de la Oudad de Mexico. 

Cualquier estudio sobre el impacto de la politica en el desarrollo urbane no esta complete cuando excluye la incursion de 
actores nacionales en las luchas locales y los actores locales en las luchas nacionales. Adicionalmente, la politica urbana es 
comprensible a partir del analisis de la multiplicidad de /adores de pooer e intereses que se vinculan contradictoriamente en la 
Ciudad de Mexico a traves de los aiios. Asi es como se estructura la comp!eja tota!idad urbana que ahora se intent a discemir. 

El analisis del proceso de cambio urbane requiere desagregar los factores endogenos o exogenos que lo constituyen. Es 
necesario plantear l Que ha cambiado en el espacio urbane en los ultimos afios, tanto en los factores que los alteran o 
modifican, lo producen o reproducen 7 l De que fonma, o con que condiciones, la urbanizacion incide sobre las transiciones 
mexicanas, particulanmente la transicion politica? 

a) l Como distinguir el conflicto politico? 

La acelerada configuracion urbana del pais plantea retos especificos a los organismos responsables de la planificacion y a 

la sociedad en su conjunto. Por esto, es posible afirmar --en fonma no conclusiva--, que resulta altamente probable la 
aparicion de nuevas tensiones y conflictos que, en potencia, se incuban en el escenario urbane del pais, en el espacio de 
las grandes ciudades y metropolis mexicanas. Lo anterior, por los constantes ejemplos de exclusion que la vida urbana 

genera, come dice Dussell Ambrosi, 

La exclusion es una desventaja de las sistemas pofrticas, las cuales, para ser consideradas bajo un principio democratico amplio, requieren, 
antes que la participacion politica, ser sustentadores de vida, en tanto que se preocupen par el hecho de que las miembros de la sociedad 
tengan cubiertas sus necesidades basicas y puedan promover la vida como pos,/Jilidad de pattidpad6n politica Sin embargo, cuando esto no 
es asi, las sujetas de exclusion constituyen un problema debido a que tienden a organizarse para impulsar cam bias en su modo de vida7

• 

Como fenomeno reconocido, el proceso de urbanizacion "esta cargado de sentido politico en la medida que condensa, 
concentra y pofariza las contradicciones sociales en el espacio de la gran Metropolis", cuyos indicios en la realidad se 
encuentran aparentemente aislados, por lo que es labor de los analistas su estructuracion objetiva. 

En el analisis del conflicto urbane y los procesos que implica se identifican los dates socioeconomicos, que reflejan 
desigualdades sociales contenidas en el proceso de cambio demografico. A esta infonmacion se agregan los contextos 
problematicos: fenomenos de segregacion, privatizacion del espacio, degradacion y agotamiento de recurses naturales, 

6 /bidem 
1 Enrique Oussel Ambrosi. "El mk,quio Elka. Politira y Exdusioo". Semanariore la UAM Vol. IV N'. 40, Mexia,, Oistrito fedffal. 22 de jun~ de 1998. 

101 



escasa planeacion urbana, problemas de coordinacion intergubemamental, asi como la insuficiencia institucional para la 
coordinacion urbana y metropolitana, entre otros. Todos ellos son temas clave para entender la intensidad y complejidad 
caracteristicas del fenomeno politico de la urbe. 

Hoy las grandes metropolis del mundo subdesarrollado, y entre ellas la ciudad de Mexico son espacios de segregacion mas 
que de interaccion. 

La fragmentacion metropolitana a nivel espadaly soda/nos habla de un conglomerado heterogeneo de ciudades [ ... ) donde se aprecian 
varios fen6menos criticos: La baja movilidadde buena parte de su poblaci6n par la ausencia de transporte publico adecuado y suficiente 
a par las altos costos que involucra, lo que obliga a las pobres de la ciudad a resolver sus necesidades econ6micas a traves de 
actividades locales a cercanas [ ... J de residencia en condiciones par de mas deplorables ( ... ) 

El costo relativamente bajo de algunos transportes facilita cierta movilidad, sin embargo, la desintegraci6n de las sistemas y la 
preeminencia def transporte individual, tenminan par hacer demasiado tortuosos y lentos las trayectos y en muchos casos altamente 
costosos debido a las transbordos y a la necesidad de acudir al centro metropolitano para trabajar a a distritos industriales alejados de 
las habitacionales•· 

Los origenes y las causas de conflicto en la metropolis son multiples. Quiza el mas estudiado se relaciona con la 
confrontacion entre lo publico y lo privado, referente a la problematica urbana: de servicios y mantenimiento de la imagen 
urbana: calles y pavimentacion, urbanizacion publica y privada, gas, agua potable, localizacion y abastecimiento, entre 
otros. En este ambito se reflejan la mayoria de las indicadores sabre la conflictividad de la historia urbana, social, 
institucional y politica en Mexico. Aqui Alfonso Iracheta destaca el concepto de negatividad de la valorizacion de/ espacia. 

La interrefieja de las procesos productivos sabre la naturale2a refiejada en cambios climaticos, destrucci6n de la capa vegetal, la emisi6n 
de contaminantes sabre el suelo, las cuerpos de agua y la atm6sfera, hacienda mas aparente la contradicci6n del uso del espacio y 
generando nuevas reivindicaciones sociales que confinman a la metropolis coma arena de la lucha entre clases sociales, y hacienda 
tambien mas aparente el papel contradicton'o de/ Estado que, teniendo que enfrentar el deterioro ambiental. diffcilmente confronta a las 
fracciones de capital (basicamente industrial y def transporte) que provocan ta! deterior!1. 

b) l Hada d6nde va el conflicto en las grand es urbes? 

Con un proposito esquematico, a continuacion se exponen someramente cinco caracteristicas de las modalidades politicas 
que adquiere el conflicto y los rostros de la politica en el espacio urbane del pais. En primer lugar, se enfoca la importancia 
de las ciudades par la concentracion poblacional y con ello, la concentraci6n del vote que representan para el mercado 

politico. 

En segundo lugar, la tradicional oposici6n al PRI del voto urbane, que adquirieron desde hace aiios las zonas urbanas y 
notoriamente la ciudad de Mexico. En el devenir del sistema politico, la declinaci6n politica del PRI estuvo asociada, 
primero, con la perdida de influencia en las zonas urbanas; y con ello, la afirrnacion de su predominio en las zonas rurales, 
hecho que confirrnaron aun las elecciones presidenciales de julio de 2000. 

En tercer terrnino, destaca la importancia polftico-e/edoral alcanzada par las zonas urbanas, que no es reciente. Par lo 
menos desde la decada de las setenta y ochenta se ha reconocido la importancia politica-estrategica de las ciudades, cuyo 
ejemplo representativo ha side la ciudad de Mexico. 

Si tiene presente que la consolidacion porrtica posrevolucionaria y la legitimidad corporativa del Estado mexicano dependio de 
la prosperidad y el crecimiento economico registrado en la ciudad de Mexico, a lo cual se agrega la lealtad politica de los 
trabajadores, que proporcionaban las servicios urbanos; esta lealtad era obtenida a !raves de accesos privilegiados a espacios 

' Iracheta. Op. Cff. p. t 3. 
' Iracheta. Op. Ot. p. 63. las a,rsivas son mias. 
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de pod er y mediante politicas sociales, cuya eficacia se reflejaba como exitos de politicas nacionales 10• De esta man era, la 
Ciudad de Mexico fue punto de concentraci6n de poderes nacionales, cuya tranquilidad local confirmaba la legitimidad del 
sistema politico en su conjunto. 

Durante los gobiemos de Jose Lopez Portillo y Miguel de la Madrid, que implantaron reformas fiscales profundas, "muchos 
miembros del PRI estaban preocupados por la posibilidad de que el incremento de los gastos urbanos en la capital generara un 
mayor endeudamiento nacional"11. No obstante, sabian que si "se reduda o aun se cortaba por completo el gasto publico para 
los servicios urbanos de la ciudad de Mexico, el sitio mas populoso y movilizado de la naci6n, podrian agravarse los 
movimientos sociales urbanos rapidamente crecientes en la ciudad, lo que alimentaria una oposici6n politica mayor entre la 
ciudadania en genera1"1Z. No estaban lejos de tener raz6n. 

Los gobiemos de la ciudad enfrentaron el dilema por equilibrar las prioridades macroecon6micas nacionales apremiantes del 
partido gobemante con los antiguos objetivos politicos y fiscales. Esta menci6n a la politica urbana tiene relevancia porque, 
en ese periodo, la insatisfacci6n politica alcanz6 notoriedad. Se referia a problemas por las carencias en el transporte, los 
servicios y las crecientes lallas en el control politico. Ello provoc6, en 1982, movilizaciones de creciente descontento y 
generalizadas, pese a que las acciones gubemamentales crearon diversas instituciones de politica urbana. Sin embargo, 
dichas instituciones hicieron evidente la desconexi6n entre la politica local y la nacional. 

En cuarto lugar, con el incremento de la conHidfila urbana se hizo evidente el ingreso de Mexico a una nueva lase politica, en la 
que se plante6 la posibilidad de la altemancia, y por lo tanto, la sustituci6n del partido gobemante (PRI). En ese periodo, los 
mecanismos que permitian la legitimaci6n polftica en la urbe agotaron paulatinamente su eficacia en las practicas institucionales 
hasta entonces vigentes. Para la vida de la metropolis, se tocaban puntos finales o puntos de inicio en las formas tradicionales 
de su gobemabilidad. 

La sensibilidad politica ( o la carencia de ella) de los gobemantes nacionales a las demandas de los habitantes de la ciudad de 
Mexico, result6 en la creaci6n de un sinnumero de conexiones institucionales entre dependencias nacionales con dependencias 
locales, para la aplicaci6n de politicas urbanas y la asignaci6n dispersa de recursos al desarrollo urbane. 

En ultimo aspecto, en las Ires ultimas decadas, segun Emilio Pradilla, la economia de la metropolis perdi6 su dinamismo 
anterior, lo que dio lugar a procesos de desindustrializaci6n, contracci6n de la producci6n agropecuaria periferica, perdida de 
empleo productive y estable, y terciarizaci6n informal13• lgualmente, una contracci6n salarial unida a factores econ6micos 
genera ciclos de empobrecimiento de la poblaci6n, no obstante las politicas compensatorias de combate a la pobreza aplicadas 

en este periodo. 

El resultado fue una indusi6n social y dasista de base amplia que hacia del corporativismo mexicano algo distinto de casi todas las demas 
variantes del corporativismo de America Latina. Un subproducto infortunado de esta inclusion era un aparato estatal mas extenso y 
controlador, otro era una mezda conRidiva de la polftica y la elaboradon de polfticas locales y naciona!es". 

Puede confirmarse que no obstante la agudizaci6n de los conflictos de la urbe, ello no permiti6 un desarrollo instrrucional 
coherente; o bien, se evidenci6 la incapacidad gubemamental para atender estrategicamente el crecimiento extensivo de la 
ciudad y la baja densidad en el uso del suelo, entre otros aspectos. 

'° Diane E. lavis. q,. Ot p. 440. 
' ' Ibid p. 368. 
iz Ibidem 
13 Emilio Pradilla Cobos et al. La dudad de M&ko hoy. Bases para un diagnostico. Los lfrnites def desarrollo urbano metropolitano. (Resumen) Fideicomiso de 
Estudios Estrategicos sobre la Ciudad de Mexico. GDF NO>iembre de 2000. p. 13. 
" Diane E. C\Ms. Ibid p. 440. las cmiws son mi3s. 
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c) Una aproximaci6n a las configuraciones de la urbe politica 

Con el triunfo de un candidato opositor en las elecciones para presidente de la Republica Gulio de 2000), puecen explicarse 
tendencias de acontecimientos politicos nacionales y regionales de las ultimas Ires decadas del siglo XX, que modificaron las 
bases de sustentaci6n politica y las puntos de interconexi6n entre la legitimidad y la gobemabilidad en Mexico. 

Es posible tambien que en dichas tendencias, tenga un papel primordial la "alteraci6n" del espacio urbano, la "proyecci6n" del 
conflicto de las urbes mexicanas a la agenda nacional; en fin, la plena dimension del espacio urbane coma espacio conflictive. 
Habrian reconfigurado tambien al Estado mexicano. Tienen lugar desde entonces nuevos espacios y nuevas interconexiones 
entre ellos. 

Asi, con la intenci6n espec'rtica de destacar el papel de las ciudades mexicanas y en particular, el papel de la ciudad de Mexico 
en los procesos de transici6n politica, se presentan algunos rasgos de esta nueva configuraci6n: 

1. El proceso de metropolizacion en Mexico igualmente queen el resto de America Latina, no es resultado del desarrollo, sinodel subdesarrollo; 
surgido de la dependencia y de la acumulacion en cada pais o al interior de la misma. Por lo tanto, 

2. La expansion u rbana constituida en proceso metropolitano, no es producto del progreso tecnico y la industrializaci6n ode la concentraci6n de 
las actividades modemas, sino de la creciente migraci6n campo-ciudad, con la generacion de esquemas de deterioro del empleo y el 
surgimiento extensivo del subempleo. 

3. La alta concentracion institucional (y burocratica) en la ciudad de Mexco, producto del centralismo ligente durante decadas, es generadora de 
alta densidad problematica. En ese sentido, contrasta la fa/ta de voluntad polftica de las administraciones de la metropolis para enfrentar los 
problemas socio-espaciales con la finmeza que, por ejemplo, se asume en los problemas economicos de la politica nacional. 

En Me•co e•ste una fuerte desigualdad en la distribucion de funciones, jurisdicciones y recursos institucionales. Ello se advierte en el manejo 
de recursos de los gobiemos locales o el gobiemo federal, para tratar con el vasto campo problematico de las medianas y grandes 
concentraciones poblacionales. Otro argumento se ha planteado como la simple falta de conocimiento de los asuntos relativos al Estado. 

En este sentido, como derivaci6n del centralismo, el Estado mexicano mantuvo ( o indfrectamente foment6) los conflictos entre region es 
atrasadas y regiones centrales (o metropolitanas), por encima de otros conflictos entre clases poseedoras y clases desposeidas. En 
consecuencia, "las politicas posteriores de descentralizaci6n, la creaci6n de polos que [hicieran] contrapeso a las areas metropolitanas y al 
mejoramiento en la distribuci6n del ingreso entre regiones", subestimaron "las politicas de reducci6n de las desigualdades entre estratos 
sodales ubicados en un mismo espacio" 15 . 

4. El crecimiento de las estructuras administrativas de fonma escalonada aument6 lapolestadburocra'tka, que mediatiza la acci6n gubemamental 
frente a la agil evoluci6n de los conflictos urbanos y que resulta como fen6meno paralizador16• 

5. La 'burocratizaci6n' de la planeacion urban a, limitaria sus acciones al cumplimiento del tramite relativo a la elaboraci6n de planes, sin mediar 
intencion, ni elementos tecnico-politicos y financieros reales, para su ejecuci6n y cumplimiento. No obstante, el aparato burocratico no ha sido 
por tradici6n uniforme ni homogeneo, lo que hace suponer que en su interior se generan conflictos por oposici6n de intereses. 

6. Deb ii id ad de las instituciones y politicas publicas, para enfrentar los problemas de caracter metropolitano. Se puede encontraren los giros 
ideol6gicos del Estado en las ultimas decadas --fenomeno generalizado en America Latina--, con el cambio hacia el sector privado y la 
redefinici6n de las funciones del Estado. Puede ubicarse tambien en los magros resultados respecto al manejo del conflicto social. 

En la medida que las demandas de la metropolis crecieron y los recursos publicos y capacidades fueron insuficientes, el Estado evolucion6 de 
ser un proveedor de servicios dependiente a uno independiente, y recientemente a un regulador debil de servicios brindados por el sector 
privado. "La tendencia hacia la privatizaci6n se dio antes de la globalizaci6n, pero el intercambio de experiencias en el ambito global entre 
paises probablemente haya acelerado la privatizaci6n"17• 

'' Ibid.. p. 53. 
16 Sin duda, el mayor reto sera darles viabi!idad a las ciudades a pesar de que en ellas se mantenga el conflicto como motor del cambio, un reto mayllsculo tan 
propordonal coma sea el tamaf'io de las dudades. Evitar que esos retos configuren amenazas depende entre otras cosas de una adecuada administrad6n de las 
conflictos, de gobemar y administrar las metropolis. Alejandro Nieto Enriquez. Op. Cit. p. 5. 
11 Michael Cohen "El lmpacto de la eccnomia Global sobre las ciudades: El Reio de las Soludones Metropolitanas" Conferencia del c:onsultor del Banco Mundial. 
Enero de 2000. 
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7. Tension es frecuen !es par la oposici6n en Ire lu ncionarios federal es con funcionarios locales, porobtenermayores atribuciones (estatales, 
municipales o delegacionales). Existen evidencias de la concentraci6n de recursos, en el manejo y la asignaci6n en el piano nacional, respecto 
a las gobiemos locales o de las ciudades. Se trata de un precepto que ha dificultado la fonmulaci6n de politicas publicas con mayor alcance Y 
sentido estrategico. 

Quiza porque la Ciudad de Mexico es gobemada actualmente par un partido de oposici6n, en la escena politico-institucional aparecieron 
"enlrentamientos" entre autoridades del Gobiemo del Distrito Federal con las autoridades federales (v. gr. Rosario Robles - Ernesto Zedillo) o 
con autoridades de otras entidades (Rosario Robles -Arturo Montiel, sabre el caso de la inundaci6n en Chalco; o el "silencio" que hay entre el 
gobernador mexiquense y el actual jefe de Gobiemo del Distrito Federal). 

8. La conjunci6n de intereses creados a generados que favorecieron el crecimiento de las espacios urbanos metropolitanos sin pre~si6n, el libre 
ftujo de la concentraci6n poblacional par atracci6n de economias urbanas florecientes. 

9. La lormulaci6n generica o coyun tu ral de estrategias de ordenamiento (planes a programas, acuerdos o convenios) obedece, en su mayoria, a 
la potencia/idad conRidiva de las fen6menos urbanos. Generalmente, son esquemas de prevision frente a situaciones de catastrofes 
inmediatas o acciones posteriores a ellas 1a. 

10. La planeaci6n urbana se impuso, tanto par la necesidad evidente coma par la renovaci6n de cuadros gubemamentales. Esto es coinciden le 
con el acceso de la oposici6n al poder. En este sentido, es preciso resolver la hip6tesis sabre si la paulatina eficacia de la gesti6n urbana en 
Mexico tiene relaci6n con el incremento de la competitividad politica y las cambios culturales de la poblaci6n y de la cultura politica. 

11. Los procesos de descentralizaci6n u rbana o desconcentraci6n metropolitana, en distinta medida, tienden a ac/JVarprocesos sociales de mayor 
participaci6n ciudadana. En Latinoamerica, "tambien ha fortalecido las procesos de participaci6n locales" y esto "ha permitido mayores niveles 
de responsabilidad y transparencia" en algunas ciudades 19 • 

Con lo expuesto puede concluirse que para el Estado mexicano la politica de desarrollo urbano es producto, directo o 
indirecto, de la presi6n que ejercen fuerzas politicas y de la confluencia de factores de poder. lgualmente se concluye que 
como problema estrategico, la forrnulaci6n y aplicaci6n de politicas publicas para el desarrollo urbano no han sido 
relevantes en realidad, acercandose mas a un papel ideo16gico desde el Estado, que a la busqueda per se de eficacia en la 

funci6n publica. 

De esta forma, se requiere adaptar las politicas publicas de las ciudades a nuevas condiciones de diversidad y pluralidad 
politica; considerar la colaboraci6n entre los distintos agentes sociales. Los titulares de gobiemo de las ciudades, como 
administradores de conflictos, estan obligados a transformar y transformarse, en clara atenci6n a los fen6menos de 

metropolizaci6n. 

La eficiencia de las instituciones politicas, la eficacia de gobierno y la optimizaci6n de la representaci6n politica en las 
ciudades, tienen un impacto claro en los niveles de bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. En contrario, la 
improvisaci6n gubernamental mantendria a generaciones futuras ligadas al subdesarrollo y al agravamiento paulatino de 
los conflictos sociales, con alto riesgo de ingobemabilidad. 

En el ambito econ6mico, los modelos aplicados hasta ahora resultan de exito relativo. Sin embargo, los gobemantes del 
espacio urbano deberan ofrecer mas crecimiento y empleo, como contrapartida al crecimiento de la economia informal, con 
lo que podria mejorarse la capacidad de los gobiemos en las ciudades para captar ingresos, como factor de atenuaci6n del 

conflicto social. 

1s Existe una gran diversidad frente a la a:>ntradicci6n entre la urgenda impuesta por los problemas y la falta de previsi6n. Por ejemplo, despues de la fuerte 
inundad6n par las lluvias torrendales en la Zona Metropolitana que causaron el desborde de aguas negras en el municipio de Cha.lea de Solidaridad. el gobemador 
mexiquense, Arturo Montiel Rojas. ante ruestionamientos sobre ta falta de previsi6n, afirmaba: "No somos dioses para prevenir las fen6menos naturales", no 
obstante seiialamientos anteriores sobre e posible desborde del canal de Chaloo. Reportaje de Patricia Soteo. CN I Noticias, Canal 40. 1 de junio de 1000.11 horas. 
,, Micnaet Cohen "El lmpacto de la economia Global sobre las ciudades: El Reio de las Soluciones Metropolitanas" Conferencia det consultor de Banco Mundial. 
Enero de 1000. p. 17. 
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Finalmente, los gobemantes de las urbes requieren estrategias para disminuir las tensiones derivadas de fuertes 
diferencias en la calidad de vida, tanto por la segregaci6n social que representa, como por el contraste con el nivel de vida 
rural, en condiciones de extrema pobreza. 
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Capitulo 8 
COYUNTURA POLITICA URBANA. UNA CONFIGURACION 

L a interrelaci6n de la vida urbana con la movilidad politica del pais, adquiere mayor complejidad en la dinamica 
metropolitana. El punto de confluencia puede ubicarse en la importancia estrategica del mercado politico y del 
mercado electoral. En este apartado se analizan hechos relativos al espacio urbano y su correlaci6n con el cambio 

politico, en el contexto de la formulaci6n de las politicas publicas para la metropolis. En un aspecto igualmente relacionado, 
se analizan algunos significados politicos y "urbanos" del triunfo de la oposici6n en el gobiemo en la Ciudad de Mexico. 

En lorma paralela, se destacan los impactos en la legitimidad del sistema politico y en que forma las medidas de 
ordenamiento urbano o ausencia de las mismas habrian repercutido en la dinamica electoral o en las coyunturas politicas 
en el ambito federal o local. 

En general, se buscan elementos en la actual ordenaci6n urbana; rasgos del diagn6stico politico a partir de su sinraz6n; las 
implicaciones de la descomposici6n institucional o falta de directriz institucional en las politicas metropolitanas, por la 
subordinaci6n a intereses locales o nacionales evidentes durante decadas. 

Es necesario aclarar que el proceso de apertura politica ha sido lento y entrecortado en la metropolis. En particular, el 
Distrito Federal aun esta sometido a un estatuto politico de excepci6n que limita los derechos politicos de sus habitantes, 
por lo que su forma de gobiemo difiere de las demas entidades. Asi, el avance en la coordinaci6n de la planeaci6n, las 
politicas y las acciones de los gobiemos que comparten el espacio metropolitano y megalopolitano es aun limitado e 
insuficiente frente a los retos que impone la realidad de estas dos formas de estructuraci6n urbanoregionales 1• 

Se apreciara que las estructuraciones metropolitanas en Mexico (institucionales o socioespaciales) no parecen enfocarse a 
la constituci6n de lo que Jordi Borja llama ciudades informaciona/eso de desarrollo tecno16gico2

. 

Entre todos los fen6menos sociales que generan movilidad, efervescencia o cambio politico, los procesos electorales 
impactan a veces directa, pero tambien en forma indirecta el desarrollo de movimientos sociales urbanos con demandas 
especificas o dinamicas de caracter politico. 

Como primer ejercicio, recuperamos algunos elementos del documento de analisis "Demandas ciudadanas en el proceso 
electoral" del estado de Mexico, en la coyuntura del proceso electoral para la gubematura en 1999', en el cual fueron 
identificados ejemplos de movilizaci6n pol~ica urbana con el objeto de capitalizar la atenci6n del proceso electoral. 

En esta zona conurbada, los puntos principales de movilidad social estuvieron centrados en la satisfacci6n de demandas de 
servicios. Entre las cuales trascendieron las peticiones de mayor seguridad publica, mas unidades de transporte publico o 
su mejoramiento, suministro de agua, obras publicas, necesidad de vivienda, mejoramiento del medio ambiente, entre 

otros. 

• Emilio Pradilla Cobos et al La dudad de Mexico hoy Bases para un diagnostico. Los limffes de/ desarrollo urbano metropolffano. Fid~a,miso de Estudios 
Estra1egicos sobre la Ciudad de Mexico. GDF. Noviembre de 2000. 
1 Jordi Borja y Manuel Cas1ells. Local y global. La gestion de las ciudades en la era de la informacion. Edit Taurus. Espana, 1997. 418 pp. 
l Felipe de Alba y Eliana Prudencio "Demandas dudadanas en el proreso electoral" Seguimiento periodistico de! 1' de febrero al 27 de junio de 1999. Peri6dicos 
coma Valle de Mt!xico y otros impresos regionales. Mayo de 1999. El trabajo constituye un aporte parcial a la compresi6n de !os factores politicos en los procesos 
estructurantes de la problem.3.tica metropolitana, tanto desde el iingulo de la movilizad6n social coma actuad6n institucional. 
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En un primer periodo (1° de febrero al 15 de abril), los registros de demandas ciudadanas se presentaron en municipios 
con la mayor importancia poblacional o polftica electoral: Chicoloapan, Chimalhuacan, Ecatepec, Lerma, Naucalpan, 
Nezahualcoyotl, Nicolas Romero, San Mateo Oxtititlan, Toluca, Valle de Chalco Solidaridad y La Paz. 

En un orden distinto, pero igualmente con intencionalidad, la acci6n gubemamental representa un factor de legitimidad 
polftica cuyo traslondo de uso electoral resulta coincidente. En el mismo periodo, se registr6 una clara promoci6n a la obra 
publica realizada o en ejecucion (36 trabajos), que concernia a la instalacion de guamiciones, pavimentacion, banquetas, 
drenaje sanitario, edificacion de vivienda, etcetera. 

En segundo lugar de importancia, se identificaron demandas relacionadas con el transporte urbano, sea por declaraciones 
o acciones concretas. En menor medida la seguridad publica, el empleo, servicios de salud, educacion y dotaci6n de 
recursos materiales y financieros. En los municipios donde se presentaron estos casos lueron: Caputitlan, Chalco, Ecatepec, 
lxtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nicolas Romero, Nezahualcoyotl, Metepec, Toluca y Tlalnepantla. 

En un segundo periodo ( 16 de abril al 11 de mayo) en los medios de comunicaci6n se registraron problematicas y 
demandas como falta de agua potable y contaminacion de la misma, principalmente en los municipios de Calimaya y 
Tecamac; asimismo, la solicitud de un relleno sanitario para los residues s61idos. 

En este lapso las acciones realizadas por el Gobiemo del Estado de Mexico se orientaron a la ejecuci6n de obras publicas y 
educaci6n. En el primer caso, lueron un promedio de 20 acciones distribuidas en 12 municipios, en cuatro de ellos fueron 
recurrentes, Ecatepec, Toluca, Nicolas Romero y Nezahualcoyotl. 

Respecto a la educaci6n, se registraron nueve acciones distribuidas en siete mumc1p1os, en los cuales se entreg6 
mobiliario, equipo de computo, becas, aulas, talleres, laboratorios, entre otros. Lo anterior penmiti6 constatar que en 
Ecatepec y Toluca principalmente, existi6 mayor atencion gubernamental a las necesidades basicas de la poblaci6n, por 
parte de las autoridades estatales. 

Todo ello resulta relevante para plantear, lQue factores influyen para la mayor o menor atencion gubernamental a la 
sociedad urbana? Asimismo, lQue factores influyen para el incremento de las demandas urbanas y la movilidad politica? 
l Que aspectos sugieren la atraccion politic a de las metropolis 7. 

Un segundo elemento nos penmite distinguir que las metropolis muestran desfases en sus mecanismos tradicionales de control 
y legitimidad politica. En las metropolis se con5guran, articulan, producen y reproducen nuevos dominios politicos regiona/es, 
fundados en el espacio y la territorialidad, obturadores de las sistemas patrimonialistas y corporativos vigentes. Desde este 
angulo puede deducirse la influencia espacial sobre los procesos de cambio politico. 

Asi, en los aiios recientes, la complejidad urbana, como articulaci6n de esfuerzos institucionales y de coordinacion sectorial, 
parece agudizarse con el triunlo de partidos de oposici6n en las ciudades. De igual lonma, como plantea Alicia Ziccardi, 
"en Toluca, municipio priista que nunca conoci6 la altemancia politica, exosten desde hace mas de dos decadas equipos de 
planeaci6n territorial que han desarrollado actividades profesionales pioneras y que incluso lueron incorporados al 
gobiemo federal, principalmente cuando, en 1976, se cre6 la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas." 4 

En conjunto, el poder Ejecutivo de todos los niveles de gobiemo es "presionado" para renovar sus estructuras y promover 
las adecuaciones al marco nonmativo de la estructuraci6n metropolitana; a partir de lo cual, los congresos locales o el 
congreso federal promueven mecanismos reguladores para fomentar relaciones interinstitucionales, lo que en ocasiones 
evita el enfrentamiento penmanente entre poderes. 

• Alida Ziccardi (Coard). "La tarea de gobernar: las ciudades y 0 gobernabilidad" En La tare a de Gobernar: Gobiernos locales y partidpaddn dudadana 115-UNAM y 

Miguel Angel Porrua. 1995. p. 17. 
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En cualquier caso, los grupos politicos, liderazgos sociales o representaciones apoyan o no "el establecimiento de cauces 
de participaci6n civica y de dialogo" para el desarrollo de soluciones a los problemas colectivos. Mientras que, los 
liderazgos politicos mas retardatarios "ven en ese dialogo un peligro contra su libertad de decisi6n"5. 

Asi, en el piano general, en el conjunto de las decisiones gubemamentales sobre el orden urbano, los liderazgos politicos o 
sociales tendrian que incorporar opiniones diversas para fortalecer los sentidos sociales y la legitimidad de sus decisiones6

. 

En ese sentido, los procesos de desarrollo y conflictividad urbana inftuyen positivamente en la diversidad politica que se 
registra en el gobierno en Mexico, en sus distintos niveles. 

a) Signos de competencia politica en las grandes urbes 

Antes, para promover cambios bastaba con los usos de los instrumentos corporativos, la disuasi6n o la compra de 
voluntades; era posible el consenso a partir de avances previstos, delimitados. Ahora, otros instrumentos han alcanzado 
notoriedad en la generaci6n de consensos, voluntades colectivas, competencias electorales o religiosas, un proceso de 
constituci6n de las preferencias y del gusto social y politico, identificado con el analisis de las opiniones politicas o la 
aplicaci6n de avanzadas tecnicas de mercadotecnia. 

Este apartado se funda centralmente en el analisis y el impacto de las medias y los recursos politicos de uso actual en la 
configuraci6n de la sociedad urbana. Se pretende despejar algunas hip6tesis sobre la ciudad como masificaci6n de 
voluntades y la ciudadcomo espacio natural de las modemas vias de legitimaci6n politica. 

En la sociedad contemporanea, ocupa un lugar predominante el uso politico de la publicidad y la mercadotecnia, a traves 
de los medios de comunicaci6n. Estos instrumentos tienen un papel mayor en las decisiones politicas, en la transforrnaci6n 
de los sentidos sociales (dar sentido, orientar, manipular y convocar), de las propuestas de agentes sociales o de sus 
lideres hacia la masa. 

Segun el esquema weberiano, antes, "la publicidad politicamente activa llevaba la impronta del partido de notables"; 
actualmente "se ha operado un cambio estructural en la publicidad [ ... ] que tiene que ver con las instituciones del 
intercambio social [las cuales J se encuentran disgregadas o desvalorizadas; la prensa se ha convertido en comercial; el 
partido de notables ha devenido en partido de mas as "7• 

En la actualidad, se considera a la mercadotecnia como la propaganda modema, con un publico cautivo y al que, con la 
eficacia del mensaje instantaneo, se le disuade y convence. Para las analistas, estos nuevos procesos y sistemas plantean 
la actualizaci6n de las modalidades de la politica social, y con ello, el diseiio de nuevos escenarios politicos. 

En el rediseiio del espacio publico y politico, la institucionalizaci6n de la opinion publica a partir de las medias de 
comunicaci6n y los espacios de representaci6n (Ejecutivo, congresos, gubematuras, presidencias municipales), ya no 
puede ser vista coma expresi6n de una voluntad general sujeta a raz6n, sino coma una masa cuantificada de opiniones 
particulares y contradictorias. Esta masa cuantificada adua como tendencia en momentos coyunturales (procesos 
electorales, validaci6n de opiniones sabre conflictos en coyunturas especificas, crisis de legitimidad por escandalos en 

corrupci6n, etcetera). 

s Para una propuesta de los posibles elementos y mecanismos que se requieren en la zona metropolitana para la partidpad6n dudadana vease Alfonso Xavier 
Iracheta Cenecorta Planeadon y desaffOHo, Una visi6n de futuro Problemas y perspectivas de/ desarro#o y la urbanizaciOn en Mbico y el estado de Mbko. Mb.ico 

1997. p. 236-242 . 
6 Jose Luis Ramirez Gonzalez La partidpad6n dudadana en !os paises n6rdkos: experiendas de Suecia. Ana/!Sis y condusiones con miras al futuro. Conferencia 
Europea sabre Participad6n Ciudadana en las Municipios. C6rdoba 4-7 de noviembre de 1992. Madrid: Comunidad de Madrid. 1992. 
7 Sandra Valdettaro "Opini6n PUblka y Escenarios Mundiales" Am1ario del Oepto de Ciendas de la Comunica.d6n. Universidad N. de Rosario, Argentina. Volumen 1. p. 
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La sociedad mediatizada tiene en la opinion publica su representacion colectiva; come espacio colectivo propio y recreado, 
sin aparente articulacion pero "conducida" per las factores de poder y las agentes de la reproduccion social, lo que 
permite a la opinion publica conservar ciertas aptitudes de control e imposicion de limites al escenario politico. 

En ello, se advierten riesgos: que la sociedad urbana registre signos de "despolitizacion" y riesgo que las procesos 
electorales se conviertan en mayor medida en manifestaciones de una sociedad de consumo. 

Desde este punto de vista, la participacion actual de las publicos, come espectadores y actores de la vida politica se 
constituye en simu/acro de participacion. El incremento de la participacion social tiene uses politicos en la television y en 
general, en las medics de comunicacion. 

Asi, lo que transmite la television es conocido, lo que excluye tiende a desaparecer de la escena politica. En este sentido, la 
television se convierte en aceleradora de la identidad urbana (individualismo y materialismo) y, per oposicion, de la 
desintegracion de proyectos sociales, que exige una sociedad de consumidores politicos. En el nuevo Estado, 

Reside una parte del poder, pero s61o una parte. El poder lo tiene tambien la empresa privada. No se sabe bien d6nde terminan las 
corporaciones y d6nde comienza el gobierno. Par tanto, cuando se habla de iniciativa privada parece una broma, ya que no e~ste, lo que 
hay es la posibilidad de utilizar las medias comunes de producci6n creados par el Estado8. 

En ese aspecto, son diversas las opiniones que sostienen que las elecciones del 2000, par citar un ejemplo reciente, 
corresponden a un modelo de campanas a partir del use del mensaje mediatico en forma predominante, con las 
instnumentos y los recurses que proporciona la publicidad en los medias. 

De alli se deriva la afirmacion sabre si el triunfo o fracaso de los candidates a la presidencia de la republica en el 2000 
estuvo fundado en el use de dichos recurses. lgual que en otras ocasiones, el Partido de la Revolucion Democratica (PRO) 
y el Partido Accion Nacional (PAN) fueron puntos opuestos en el uso de la publicidad y mercadotecnia. 

El candidate Vicente Fox, candidate del PAN, surgio triunfador come producto --entre otras posibles razones----, de una 
impresionante y eficiente campaiia en los medias electronicos. Mas alla de las tradicionales propuestas de programa o de 
gobierno, fue intensive el recurse de la imagen, la proyeccion de la personalidad optimista y una imagen de "candidate del 
cambio", el candidate que podia veneer electoralmente al PRI, lo cual finalmente ocurrio. Aparentemente, "la ausencia de 
credibilidad en los partidos politicos fue propicia para ello y nos puso ante la posibilidad de un novedoso estilo de 
caudillismo" que permaneceria en los proximos aiios9• 

Asimismo, la perdida de la mayoria absoluta en el Congreso per parte del PRI en 1997 y el triunfo de la oposici6n en algunos 
gobiemos locales, habrian motivado a las electores para el triunfo opositor. Se consider6 que el regimen enfrentaba 
condiciones propicias para la altemancia en el poder, lo que parece haber side clararnente comprendido por los estrategas de 
la candidatura de Vicente Fox. Varies analistas politicos han seiialado que la elecci6n del 2000 se convirti6 en un 
"movimiento" de referendum para quitar al PRI de la Presidencia, come parte central del discurso de la carnpaiia foxista. 

Desde este angulo, se coincide que este fenomeno de cambio estuvo dirigido a la poblaci6n urbana come objetivo principal. 
Desde aiios mas a menos recientes, la masa electoral del pais --en correspondencia con las movimientos poblacionales y 

econ6micos----, se ha ido trasladando del carnpo a las ciudades con su respective impacto en las preferencias politicas. Asi, las 
cambios urbanos del pais tienen alto impacto en la configuracion territorial del pais y esta configuraci6n depende 
fuertemente del nivel de las pugnas politicas. 

a Milton Santos "Crisis y desintegraci6n de la metr6polis". En Urbanizad6n, Subdesarrollo y Crisis de America Latina. Miguel Panadero (Coord.). Seminario de 
Geograf", Albacete, Espana. 1988. p. 54. 
s Algunas de las prindpales reflexiones y datos que se presentan a continuad6n estan fundadas en la lectura del dooumento Fundadon Rosenblueth ''lecturas del 2 
de julio". Sestra. Agosto de 2000. 25 pp. 
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La pugna per democracia coloc6 a la ciudad de Mexico en el nucleo de los debates y confrontaciones. Diversos 
investigadores consideran que la alta urbanizaci6n metropolitana es una consecuencia politica de la estructura territorial 
del pais y de sus regiones. Para analizar estos cambios en los mapas electorales del pais se utilizan aqui los conceptos de 
"realineamiento" y "desalineamiento" electoral 1°. 

En el primer case, se trata de un "cambio duradero de las preferencias partidarias, en el apoyo que diferentes grupos 
sociales dan a los partidos, cambio que a su vez es provocado per modificaciones en los procesos y factores que 
intervienen en la socializaci6n politica de los ciudadanos" 11 • Este concepto comprende los reacomodos que se "determinan 
ya sea en funci6n de grupos definidos per sus variables sociodemograficas o ya per modificaciones importantes en la 
distribuci6n geografica de las preferencias partidarias (per regiones o per el criterio de campo-ciudad)" 12

. 

El segundo concepto, el "desalineamiento", ocurre per "un alejamiento del electorado respecto a los partidos" a partir de 
lo cual se incrementa la abstenci6n, desciende la participaci6n en las elecciones de cargos medianos o menores; asimismo, 
"se debilita la identificaci6n del individuo con un mismo partido" con cambios frecuentes de una elecci6n a otra, o bien en 
una misma elecci6n, con combinaciones de su veto per partidos diferentes. 

Anos atras, los municipios rurales fueron la clave del control politico y continuidad del dominio electoral del PRI; 
posteriormente, al perder dominio sabre la poblaci6n urbana e incrementarlo la oposici6n en esas zonas, ocurrieron 
gradualmente procesos de cambio politico en el pais. 

De este angulo, pueden identificarse procesos de "realineamiento" politico electoral en el pais que ocurren en las principales 
metropolis mexicanas (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), en las grandes ciudades y en las ciudades medias, en 
detrimento cie ias zonas ruraies dei pais (Grafico !SJ. 

Gr.ifico 8. Elecd6n de 2000. Distribuci6n de los votos en zonas urbanas y rurales 
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Fuente: Fundaci6n Rosenb!ueth, agosto de 2000. 

b) l Cual es la importancia urbana de los partidos politicos? 

Como ya se ha dicho, en Mexico se observan una serie de cambios politicos que pueden ubicarse en distintas facetas de la 
vida social del pais. En este case particular, desde los resultados electorales, espacio que permitira analizar los cambios 
ocurridos en la representaci6n politica nacional y local de los ultimas tiempos, segun los tipos de asentamientos humanos. 

,o Guadalupe Pacneco Mendez "1994: hacia un reaJineamiento electoral. Del veto oorporativo a la volatilidad electoral" en German Perez Fernandez del Castillo et al 
(Coords) La Voz de los Votos: un analisis critico de las elecciones de 1994. Coed. FLACSO y Miguel Angel Porrua. Mexico, 1995. p 209-232. Este texto tiene valor 
para un analisis detallado de los cambios en las preferencias electorales en Mexico, hasta la eaxi6n de 1994. 

" Ibid p. 209-210. 
1z Sin embargo, debe entenderse queen el realineamiento, "tambiefl pueden concurrir factores de auacter institucional, como cuando se introducen reformas al 
sistema electoral que estimulan o aceleran dichos reacomcx:los". Ibid p. 210. 
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Grafico 9. Numero de diputados par partido y aAo ( t 976-1997) 
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Nota: en et caso de la composici6n de la C.!mara en 1997, fallan agregar los ocho diputados del PVEM y siete de! PT, con los que se conlorm6 el 

llamado Bloque opositor. 
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de la (Amara de Diputados. 

T ambien par la presencia de fen6menos recurrentes de alternancia en las gobiernos locales y recientemente en el gobierno 
nacional, inclusive fen6menos de combinaci6n de gobiernos de diferente partido, coma suceden en algunas ciudades 
mexicanas. 

En este sentido, un fen6meno relevante ocurrido en Mexico durante las ultimas cuarenta anos es la declinaci6n de la 
hegemonia politica tradicional. En el periodo de los anos sesenta hasta finales del siglo XX, la votaci6n par el Partido 
Revolucionario lnstitucional (PRI), el partido que conserv6 el poder de 1929 hasta el final del siglo, sufri6 una paulatina 
disminuci6n de sus porcentajes electorales (Grafico 9 y 10). 

Asimismo, las grandes cambios del perfil poblacional parecen concurrir con las cambios de preferencias electorales. 
Mientras que el PRI mantuvo un claro predominio en las zonas rurales, las partidos de oposici6n incrementaron su 
influencia en los pequenos, medianos y grandes centres urbanos. 

Con base en resultados de elecciones para diputados federales, en 1961 el PRI alcanzaba porcentajes de 90 par ciento, 
mientras que en 1970 ya habia disminuido diez puntos (79.9); en tanto que en las inicios de las ochenta disminuy6 otro 

tanto (69.2), en 1982. 

Seis anos mas tarde en 1988, en el ano de las elecciones mas cuestionadas en la historia del pais, el PRI registr6 una 
fuerte caida en sus preferencias hasta alcanzar apenas arriba de la mitad de las votes totales ( 51.1 ). 

Finalmente, en las elecciones federales de 1997 obtuvo la votaci6n mas baja registrada hasta entonces, con 37.4 puntos 
porcentuales. Esta informaci6n apuntaba a escenarios de alternancia regional y nacional. Un elemento central en estos 
cambios es la preponderancia del voto urbane sabre el voto de las zonas rurales para el cambio politico. 

Las caracteristicas particulares del cambio de simpatias que enfrent6 el PRI, el principal partido en Mexico hasta finales del 
siglo XX, tuvieron algunos rasgos necesarios de destacar. En distintos ambitos se registraron "movimientos" de tipo 
institucional y politico para "abrir" las controles politicos. 
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Fuente: Elaoorac:i6n propia con dal:os de Guadalupe Pacheco. lp. Ot. p. 213. 

Desde la oposici6n, la reforma del Estado "adquiri6 un tono mas politico y se dirigi6 hacia las bases juridicas y las 
instituciones vinculadas con los procesos electorates principa!mente', derivado de las experiencias que dejarian las 
elecciones nacionales de 1988, que acentuaron la crisis del sistema politico y colocaron en primer piano la agenda 
democratica de las ciudades y del pais 13. 

Para una mejor comprensi6n cuantitativa de los fen6menos de cambio politico en Mexico puede contrastarse este 
decrecimiento con el crecimiento de las expectativas electorales de otros dos partidos nacionales: el PAN y el PRD. 

Una secuela natural del incremento de las preferencias electorales para los partidos de oposici6n fue evidente en las 
ultimas decadas, en la nueva composici6n partidista de la Camara de Diputados. 

Puede advertirse que a partir del aiio 1976 y hasta 1979, en el entomo de la Reforma Politica y la consecuente 
incorporaci6n de nuevos partidos a la contienda electoral, la oposici6n incrementaria su numero de curules de 20 a 43. 
Esta proporci6n se mantendria sin mayores cambios hast a 198 5. 

El retroceso sostenido de la votaci6n por el PRI desde 1979 puede explicarse por el "desalineamiento" de sus electores, 

Una parte de esta base desalineada se refugi6 en la abs1enci6n en 1985 y 1988; otra opt6 por votar en favor de una candidatura de 
oposici6n en 1988, el FON, pero sin identificarse de manera permanente con alguno de los partidos de oposici6n. Este factor puso de 
manifiesto que el desgaste de las tradicionales maquinarias de movilizaci6n del PRI para reunir a sus mayorias hegem6nicas habia 
llegado a un punto critico, y que las preferencias electorales de una porci6n significativa del electorado habian adquirido gran volatHidad y 

afectado al PRI". 

En este periodo se asentaban los signos de nuevos mapas electorales del pais, por una redistribuci6n de las preferencias 
partidistas de los votantes. Lo anterior, se traduciria en signos de alta competencia en el ambito regional y nacional, lo que 
iniciaria una larga travesia de reacomodos y nuevas configuraciones politicas. 

'' lradieta. Op. [ff. p. 14. 
·• Guadalupe Padiem. Op. at p. 210. 
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En ese aiio, el PAN tendria 101 posiciones en la Camara. Los partidos agrupados en el Frente Democratico Nacional no 
tuvieron la prevision suficiente para aliarse tambien en la postulacion de diputados federales. Es posible que con ese 
hecho, las transformaciones politicas que desde entonces necesitaba el pais hoy tendrian otro cariz15. 

En el aiio de 1991, la oposicion en conjunto, el PAN y el PRD recien fundado, reuniria ya 130 diputados, mientras que el 
PRI tendria un repunte de 260 a 321 posiciones, nunca antes y aparentemente nunca despues el PRI obtendria ese 
numero. Entre 1994 y 1997 el PRI nuevamente descendio de 300 a 239 posiciones legislativas. 

Por lo que se refiere a los partidos de oposicion, entre 1991 y 1997 el PAN y el PRD registraron incrementos historicos en 
el numero de posiciones en la camara legislativa. En el primer aiio, 1991, la oposicion tuvo en conjunto 130 diputados; en 
1994 obtuvieron 188 diputaciones. En 1997, sin embargo, reunieron la cifra record de 246 diputaciones. Si a esta cifra 
agregamos los 15 diputados que alcanzaron los partidos Verde Ecologista de Mexico (PVEM) y del Trabajo (PT), 
resultaban 261 diputados de los partidos de oposicion. 

Este hecho permitio la integraci6n de un bloque que conformo una nueva mayoria frente a sorprendidos diputados priistas 
y que mantuvo literalmente en jaque a la Camara durante alrededor de un aiio. 

No obstante, las distancias que existen entre causas sociales y partidos politicos son confirmadas por el elevado 
abstencionismo que se registra en la sociedad urbana actual. Los diversos grupos sociales generan interlocutores propios 
que evidencian la emergencia de una sociedad civil organizada, que se encuentran en la disputa por espacios de poder. 
lgualmente, la gesti6n gubemamental, responsable de encauzar las demandas sociales, enfrenta una relativa incapacidad 
para renovar sus cuadros tecnicos y politicos, que cuenten con una vision estrategica de la fenomenologia metropolitana. 

Los grupos emergentes u organizaciones ciudadanas representan ahora una fuerza importante, a veces independiente de 
los partidos, a veces subordinadas, pero siempre con dinamica propia; con reivindicaciones que han cubierto demandas de 
servicios publicos elementales como el agua potable hasta la delensa del medio ambiente o los derechos humanos. 

Los partidos politicos y las organizaciones ciudadanas con presencia en el ambito urbane son los motores de los cambios 
sociales, que "sin estar reguladas en el circuito de lo pub\ico, contrastan con frecuencia (sus) visiones de poder que 
prevalecen [ ... ] ( entre) las distintos ambitos de gobierno. La participacion de esas organizaciones contribuye 
notablemente a impedir una mayor erosion en el pacto social"16. 

En este sentido, se presenta a continuaci6n una breve exposici6n de cada uno de las Ires principales partidos politicos con 
presencia en Mexico: el PRI, el PAN y el PRD. El objetivo es ubicar las rasgos principales del cambio politico, desde el 
enfoque de las cambios urbanos en los ultimas aiios, sus vinculaciones con el desarrollo de las ciudades en Mexico; 
asimismo, encontrar las nexos entre el desarrollo politico y el incremento de la conflictividad urbana en el pais, 
particularmente en la ciudad de Mexico. 

El PRI o el paulatino deterioro 

El Partido Revolucionario lnst~ucional (PRl) 17 es uno de las fen6menos de poder de mayor importancia del siglo XX. Dos rasgos 
esenciales de su eficacia politica fueron la estabilidad y paz social para el pais y el sistema politico mexicano, entre otros. El 
analisis de su influencia rebasa las objetivos de este trabajo, par lo que se aborda en forma lateral con las preguntas: 1,La 

'5 Par la imprevisi6n de hechos. las diputados federales del FON no alcanzaron a conformar una fracci6n legislativa en la Camara, ni tampoco lograron establecer 
a!ianzas con las otros oposidones. Este Ultimo hecho OOJrriria hasta 1997, con el denominado bloque opositor en la Camara de Diputados. 
"Ibidem. 
u Como es sabido, antes fue el Partido Nadonal Revolucionario, luego el Partido de la Revo!uci6n Mexicana y coma se denomina en la actualidad. Un arlalisis 
pormenorizado y ya dasiro de este partido se enruentra en Luis Javier Garrido El Partido de la Revolucion lnstituciona/izada. Siglo XXI. 1992. 

114 



estructura unipartidista y corporativa influyo en las directrices de las polfticas urbanas en Mexico? l Que consecuencias tuvo la 
conformacion de grandes ciudades en el sistema politico, particularmente en la ciudad de Mexico 7. 

El conjunto de intereses que represento fue una mezcla heterogenea de grupos, clases sociales y facciones polfticas. En su 
trayectoria historica, algunos de sus conflictos intrapartidistas mas graves ~strictamente politicos o derivados de nuevas 

limftaciones de recurses para sostener sus mecanismos corporativos-, repercutian en las orientaciones de los servicios 
urbanos o la administracion de la ciudad de Mexico. Como se ha visto, a partir de los aiios sesenta los conflictos intemos del 
PRI, aceleraron su incapacidad de renovacion, producto del descontrol polftico que represento la expansion urbana. 

Los conflictos tambien favorecieron inercias burocraticas en las aparatos de gobiemo; incapacidades para actuar en procesos 
de reforma urbana para mejorar los modelos de solucion o atencion ciudadana; las caracteristicas de su representacion polftica 
o las demandas de los crecientes movimientos sociales, de tal fonma que la metropolis se convirtio para el PRI en el ejemplo 
del verdadero "Leviatan" de Mexico, la ciudad capftal de su influencia, tanto como su Estado burocratico en expansion 18 

Desde los aiios treinta, este partido fue factor de resolucion de las disputas entre los grupos de poder y canal de expresion 
e inclusion de grupos sociales en los beneficios sociales. En ese sentido, se fonmulan ocho rasgos politicos de esta 
interconexion: 

1. El partido de Estado fue la principal instancia de mediacion de controversias entre los grupos regionales, estatales 
o nacionales que disputaban posiciones politicas, de gobierno y de representacion popular. 

Por derivacion, en los conflictos urbanos, la garantia de su eficacia y legitimidad politica, durante mucho tiempo fue 
el instrumento idoneo para canalizar las demandas de grupos marginales a !raves de sus vinculos con el gobierno. 

2. Antes de las reformas al Estatuto de Gobiemo en el Distrito Federal, el presidente de la republica designaba 
directamente al regente de la ciudad, cuyos vinculos con grupos de poder nacional o relaciones politicas locales 
favorecieron fuertes contradicciones en la fonmulacion de politicas urbanas de largo plazo. 

3. Con el advenimiento de los grupos neoliberales al gobiemo federal, las sucesiones gubemamentales generaron un 
cambio radical de grupos politicos dirigentes; con ello, cambiaron paulatinamente el perfil de las dirigencias 
priistas. Una larga lista de politicos profesionales fueron desplazados de las posiciones de decision, para 
sustituirse por equipos conocedores de las "tecnicas" de gobiemo. 

4. Las repercusiones en la ciudad de Mexico fueron que las gobemantes aplicaron directrices macroeconomicas, con 
el criterio de la alta concentracion del gasto que representaba la expansion urbana para el gobiemo de la ciudad; 
y por consecuencia, afectando la estructura corporativa del partido gobemante y su legitimidad politica. 

5. Como factor decisivo de la estabilidad, las eventuales diferencias entre el gobierno nacional o el gobierno local 
fueron resueltas naturalmente a favor de los intereses de los primeros. 

6. Desde sus inicios, el desarrollo del PRI fue concomitante al sistema politico mexicano y el ejercicio de gobiemo con 
practicas corporativas. El PRI resulto un importante factor cohesionador de la diversidad de grupos urbanos. 

7. Las politicas de contencion de la expansion urbana con el incremento de demandas sociales, fortalecieron las 
posiciones de "radicalismo" popular; fomentaron la organizacion independiente y contestataria, que 
paulatinamente escapo de los controles del aparato partidista. 

,, c,,.;,. Cp. Ot p. 458. 
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Diversos analistas del sistema politico mexicano consideran que un rasgo fundamental de su actualidad estribaba -por lo 
menos hasta la decada de los noventa--en las crisis sucesivas del PRI y su relaci6n corporativa con los grupos sociales. 

El PRI experiment6 mementos de fuertes crisis internas que en consecuencia generaron diversidad "disciplinaria" de la 
clase politica tradicional. Derivado de esa etica disciplinaria ortodoxa, la existencia de algunos mementos de crisis 
condujeron a deserciones importantes: Juan Andrew Almazan, en 1940; Ezequiel Padilla, en 1946, y Miguel Henriquez 
Guzman, en 1952, asi como Cuauhtemoc Cardenas y Porfirio Mufioz Ledo, en 1987, quiza la ultima escisi6n mas 
importante antes que la presidencia de la republica fuera ocupada por otro partido. 

En la decada de los setenta iniciarfan con claridad nuevos problemas y crisis del sistema politico: los generados en la 
administraci6n de Gustavo Diaz Ordaz. El debilitamiento paulatino de la hegemonia del PRI se expresaria con la creciente 
oposici6n electoral. 

A partir de 1970, el apoyo electoral del PRI cay6 con fuerza en la capital del pais. T ras alcanzar niveles sin precedente, que 
fluctuaba entre 64 y 69 por ciento durante la administraci6n de Uruchurtu, el apoyo electoral bajo 20 por ciento ( o 10 puntos), 
para llegar a 55.41 por ciento en 1970. Esto contrasta con una tasa de apoyo de 80 por ciento en el ambito nacional. 

Cerca de 80% de la poblaci6n de la ciudad de Mexico vot6 en las elecciones locales de t 960; pero en las elecciones locales de 1967 esta cifra 
habia bajado a 64.5%, ya 59.7% en las elecciones nacionales de 197019 • 

La ciudad de Mexico registr6 desde los afios setenta un paulatino abstencionismo y crecimiento relative del voto opositor. Con 
el incremento del voto opositor, el abstencionismo encontraba una opci6n politica definida (Cuadro 13). Las caracterfsticas 
cuasi-monoliticas del sistema politico mexicano mostrarian una de sus mas importantes crisis, en la decada de los 
ochenta. Y se convirtieron en regla en la decada siguiente, cada vez que los grupos politicos querian manifestar signos de 
inconformidad. 

Desde las elecciones presidenciales de 1970, mientras que el PRI recibia un poco mas de 80 por ciento de la votaci6n nacional, 
su apoyo en la ciudad de Mexico apenas llegaba a 55 por ciento. En el caso de Cuauhtemoc Cardenas, algunos autores 
valoran el apoyo que les fue otorgado por las masas urbanas de la ciudad de Mexico, inconformes por las consecuencias 
de la crisis econ6mica de 1982, los recortes al gasto social y la incapacidad del gobierno local y federal para atender a los 
damnificados del sismo de 1985. 

En visperas de la campafia presidencial de 1988, las demandas de servicios urbanos eran piedra angular de los sintomas de 
cambio politico en la ciudad de Mexico: "los movimientos sociales de la ciudad continuaban con sus demandas acerca de la 
declinaci6n de los servicios basicos, los crecientes costos del transporte y la electricidad, los efectos negatives de la austeridad, 
y su limitada participaci6n politica en la gobernaci6n de la Ciudad de Mexico"20 . 

En un acto de oportunidad politica, Cardenas recuper6 las demandas locales de los habitantes de la ciudad de Mexico, que 
exigian el pleno ejercicio de sus derechos politicos21 . Los seguidores de Cuauhtemoc Cardenas constituyeron un movimiento 
social que atrajo el imaginario colectivo de la ciudad de Mexico y conmocionaron al regimen priista en las elecciones 
presidenciales de 1988, en buena medida por el apoyo de dirigentes del movimiento urbano de la ciudad. 

Como se confirmaria en elecciones posteriores, Cardenas tom6 la decision de salir del PRI en parte porque contaba con un 
amplio apoyo ciudadano y de organizaciones sociales, inconformes por las carencias de servicios urbanos provocadas por la 
austeridad y la falta de derechos democraticos en la capital del pais. 

19 Ibid. p. 278. 
20 /lid p. 411. 
" Cwuhlerroc Carderas. Nuestra kKha aptYJaS axnienza. llooJrrentos de campafa CEN-PRD, 1988. p. 146. 

116 



Cuadro 13. lndice de elecciones para diputados federales, 1946-1988 
Porcentaje de votos emitidos a favor del PRI y de las partidos de oposici6n 

Ano En todo el pais Distrito Federal 

PRI Ooosici6n PRI Ooosici6n 

I 1946' 73.52 26.48 50.34 49.66 

1949 89.32 10.67 61.90 38.tO 

1952' 74.31 25.69 49.01 50.99 

1955 87.27 12.73 56.05 43.81 

1958' 88.33 11.67 68.59 31.27 

1961 90.23 9.32 63.94 35.45 

1964' 86.26 t 3.60 65.98 33.71 

1967 83.32 16.49 65.34 34.02 

1970' 80.07 15.74 55.41 33.40 

1973 69.66 30.44 43.74 40.27 

1976' 80.09 19.91 55.62 28.97 

1979 69.74 30.26 46.71 41.64 

1982' 69.25 30.75 48.35 51.65 

1985 64.81 35.19 42.63 57.37 

1988' 51.11 48.89 27.61 72.39 

'Aro de~ e!eccion pnsdeooal 
Fuente: Tornado de Oiane E. Davis Op. Cit p. 473. 

En decadas anteriores, la relativa prosperidad econ6mica habia logrado una estabilidad politica favorable al exito del PRI. 
En las arias sesenta se manejaron las indicadores econ6micos con resultados positives, relativamente. Sin embargo, la 
crisis de 1982 fue la culminaci6n de una serie de crisis que a su vez, iniciaron una larga transici6n de cambios politicos que 
concluirian ( o iniciarian) en el aria 2000, con el triunfo del PAN en la presidencia. 

Desde la decada de las ochenta, varios mecanismas funcionales al sistema polftico mexicano mostraron signas de ineficacia y 
altos costos polfticos: el fraude y la comupci6n en las elecciones de 1986 en la zona norte del pais lo hicieron evidente. Estas 
hechos se convirtieron en "un augurio de lo que podria ocunrir en la capital si las residentes seguian desafiando abierta y 
activamente al partido gobemante"22. Muchas de las decisiones politicas tomadas en el sexenio siguiente para mantener 
las margenes de gobernabilidad, contemplaron el riesgo del crecimiento de la oposici6n en varias regiones del pais. 

En las elecciones de 1988, par primera vez el partido oficial cont6 con menos apoyo electoral (39%) que la oposici6n en 
conjunto (59%). Sise ve coma una linea tendencial, desde entonces se fraguaba el anribo de la oposici6n al gobierno de la 
ciudad de Mexico, si se excluyen las elecciones federales de 1 991. 

La participaci6n de Cardenas en la elecci6n [de t 988] no solo rest6 apoyo al candidate del partido gobemante en las elecciones 
presidenciales, sino que tambien afect6 las elecciones para diputados del Distrito Federal, lo que demuestra mas aun la extension de la 
oposici6n al PRI, e~stente en la ciudad". 

Esta elecci6n enfrent6 al PRI con su nivel de votos mas bajo y evidenci6 una fuerte crisis en las mecanismas de control politico 

y captaci6n de apoyas. 

21 lbli p. 410. 
13 D,;is. ip. 0t p. 41&-417. 
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El apoyo de 27% para el PRI en la ciudad de Me~co en 1988, se compara con el 68% de 1958, duran1e el apogeo del periodo de Uruchurtu, 
y con el 48% de apenas seis aiios atras. Asi pues, la casi vie/aria de Cardenas en la elecci6n nacional de 1988 se bas6 casi par comp/eta en 
S/1 Mto aplastante en la capital, la que a!bergaba a cerca de la roarta parte de la poblad6n nadonal'. 

Las razones que explican el apoyo urbane a la candidatura de Cuauhtemoc Cardenas fueron elementos de consideraci6n para 
sus co1Teligionarios, dados las resultados obtenidos per el PRO al postular de nuevo a Cardenas en distintas elecciones 
posteriores ( 1994, 1997 y 2000) y la legitimidad de su gobierno en el Distrito Federal. 

En todo ello, conviene detenerse en la pregunta que hace Diane E. Davis respecto a porque las pobres urbanos apoyaron a 
Cardenas en 1988. ui autora sostiene que, con la crisis del corporativismo y de las conflictos intrapartidistas, las masas 
uribanas inconf01Tnes encontraron en Cardenas mayor identidad politica. 
Posterior a las elecciones de 1988, con la ratificaci6n del triunfo del PRI en el ambito nacional, nuevarnente las expectativas 
locales se subordinarian a las proyectos macroecon6micos del nuevo gobierno. 

El sexenio del presidente Carlos Salinas marc6 un acento pronunciado en las directrices neoliberales de la economia, lo 
que genera conflictos politicos entre las grupos priistas. Se manifestaron con mayor claridad algunas tendencias de 
reposicionamiento electoral, nuevas alianzas politicas y cambios en el PRI, adicional a las signos de descomposici6n 
politica de final del sexenio. 

Aunque el PRI en 1988 obtuvo 50. 7 par ciento de la votaci6n, en las siguientes elecciones federales de 1991, paso a 58. 9 
par ciento. Esto es, en numeros absolutes el PRI increment6 en mas de 5 millones su votaci6n. Este "ascenso" electoral 
entre 1988 y 1991 se atribuy6 a estrategias impulsadas par el entonces Presidente de la Republica y en el case de la 
ciudad de Mexico, par el entonces regente Manuel Camacho Solis. Tambien debe notarse que durante este sexenio se 
registraron importantes manifestaciones de protesta poselectoral en todo el pais. 

En general, las hechos politicos mas destacados --aunque no las unicos- del sexenio salinista fueron las ocurridos al 
final de su administraci6n: las asesinatos del candidate presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta y el dirigente priista Jose 
Francisco Ruiz Massieu; asi coma la aparici6n del Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN). Todos estos sucesos 
generarian altos niveles de incertidumbre politica en 1994, afio de cambio de poderes federales. Aun asi, el candidate 
priista result6 triunfador para la presidencia de la republica en 1994. 

Mas tarde, el ascenso de Ernesto Zedillo coma el nuevo presidente marc6 el inicio de una serie de polemicas politicas, en 
particular la relativa a los cases de corrupci6n del gobierno anterior, lo que aparentemente afect6 la imagen publica del PRI 

entre la poblaci6n. 

Finalmente, ello marcaria las resultados de las elecciones federales siguientes, en 1997. Al parecer, uno de las factores de 
mayor impacto en las resultados de este aria fue el denominado "error de diciembre" que represent6 al pais una fuerte 
devaluaci6n y fuga de capitales. Otra posible influencia en los resultados electorales habria side la actuaci6n del regente 
Oscar Espinoza Villarreal, a quien se le atribuia participaci6n en las escandalos financieros en la campafia de Ernesto 
Zedillo a la presidencia de la Republica. 

Anos mas tarde, la oposici6n politica ya en el gobierno, haria de este personaje, el ultimo regente de la ciudad designado 
par el Ejecutivo Federal, un case ejemplar de corrupci6n gubernamental, a partir de supuestas pruebas encontradas par el 
gobierno de Cuauhtemoc Cardenas y Rosario Robles y mas tarde par Andres Manuel Lopez Obrador. 

En 1997, la oposici6n obtuvo triunfos en elecciones locales para las gubernaturas de Nuevo Le6n, Queretaro 
(PAN) y el Distrito Federal (PRD), asi como en conjunto, obtuvo la mayoria en la Camara de Diputados. Los 
resultados de 1997 ubicaron al PRD en cifras cercanas a las registradas en 1988. Sin embargo, tres aiios 

z4 Ibidem. Las cursivas son nue;tras. 
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despues (2000) los resultados electorales ubicarian al PRO en una derrota catastr6fica, aun cuando mantuvo el 
gobierno del Distrito Federal. En una afirmaci6n simple, las elecciones federales de 1997 y 2000 confirmaron un 
ciclo definitivo de derrotas del PRI que marcaban el final de una hegemonia de mas de siete decadas. 

No es posible ignorar el efecto muhiplicador que represent6 para ese organismo politico [ el PRI] la perdida de la mayoria absoluta en el 
Congreso, asi coma de las espacias electorales que a partir de ese momenta parecieron volverse repelentes a su o1erta pornica, par lo menas al 
pasar de un proceso federal a otro'5• 

En las elecciones federales del afio 2000 se expresaron la relativa incapacidad organica del PRI y la ineficacia de sus 
estrategas para remontar este fenomeno adverse, que lo coloco lrente al hecho de terminar con su hegemonia. 

La confusion habria sido inducida par algunas triunfos en elecciones locales coma Chihuahua --que mas tarce fue 
"recuperado" del panismo-- y el incremento en sus parcentajes electorales en entidades coma Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Estado de Mexico y Coahuila. Otra explicacion seria la subestimacion de las triunfos de la oposicion en las gubematuras de las 
estadas de Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Morelos, Zacatecas, Tiaxcala, Nayarit y Baja Calfomia Sur, que 
representan un parcentaje electoral menor del total nacional. 

En este entomo, es importante plantearse la siguiente pregunta tEra posible saber con certeza la cercania de la derrota, la 
dimension definitiva de la declinacion priista en las preferencias ciudadanas? La respuesta es dificil aunque muchas encuestas 
ya sefialaban claramente la preferencia, en conjunto, par opciones diferentes al PRI. T ambien podria sostenerse quiza un 
"factor emocional" en las triunfos opositores, que multiplicarian las efectas paliticas-electorales. Y este factor no siempre 
puede encontrarse en las encuestas. 

Vistas bajo la perspectiva de la tesis desaineamiento/realineamiento, las elecciones federales de 1988 (50 par cien1o de las sufragias) 
constnuyeron una coyuntura critica en que el desaineamiento electoral afecto severamente al PRI. En la e\eccion de t 991 ( 63 par ciento de las 
votos), este partido logr6 un importante repunte electoral, sabre todo en las dudades, coma producto de la buena opinion que /os e!ectores 
ten/an de la gestf6n gubernamental def presfdente de la Republfca y de una reorganizadon profunda de sus metodos y mecanismos de 
rnm(/izadon e!ectmal. Sin embargo, 3 alias despues retrocedi6 de nueva cuenta al nivel de 1988, al perder 13 puntas, lo cual habla de una 
recuperacion que no se consolid6 y sugiere la kJea de un desaineamiento electoral de 1988". 

No obstante, en 1999 el PRI aun gobernaba mil 382 municipios que representan el 51.22 par ciento de la poblacion del 
pais. En terminos generales, puede estimarse que la inconformidad intema y las deserciones en ese partido respondieron a 
dos razones posibles: el predominio, en las espacios de poder, de grupos "tecnocratas" con el consecuente 
desplazamiento de "politicos de carrera"; asi coma la alta movilidad politica que registraron en las ultimas afios, nuevos 
grupos ciudadanos y, con ellos, las partidos de oposicion. 

Un tercer elemento es la configuracion urbana predominante en el pais, que favorecio una cultura de mayor diversidad y 
tolerancia politicas. Una explicacion adicional de la crisis del PRI que derivo en una caida inercial de sus indices electorales fue 
"detenminada par la paralisis" de ese partido, "la falta de identidad con la pablacion y la escasa penetracion de su oferta 
politica" lrente a una pablacion cambiante27• 

En una larga lista de factores que influyeron en la declinacion politica del PRI, se podrian enunciar: las escandalos de corrupcion 
par el encarcelamiento de Raul Salinas de Gortari, hermano del expresidente; las contradictorias investigaciones del asesinato 
del Luis Donaldo Colasio y Francisco Ruiz Massieu; la responsabilidad palitica del "error de diciembre"; el desgaste par el 
encubrimiento del escandalo de Fobaproa; las cases de narcotrafico en altas esferas del gobiemo y las relacionados con la 
corrupcion, hasta las diversas acusaciones contra Oscar Espinosa Villarreal y Roberto Madrazo Pintado, el regente de la capital 

IS fundaci6n Rosenblueth "Lecturas del 2 de julio". Sestra. Agosto de 200). 
16 Guadalupe Pacheco Op. Cit. p. 210. 
17 fundad6n Rosenblueth. Op. (ff. p. 3. 
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del pais y el gobernador de Tabasco, respectivamente, a quienes se les seiial6 per supuestas ayudas ilegales al PRI desde las 
elecciones de 1994. 

lDe que manera afectaron estos cambios a la nueva configuraci6n politica nacional? Si esto pertenece a un conjunto de 
cambios que nos refieren a la llamada transici6n politica del pais l Como se expresa en el perfil politico del mexicano? 
l Cuanto de ello se debe a las migraciones a las ciudades, las crisis econ6micas ciclicas, las cambios en las niveles de 
acceso a las medias culturales y educativos del pais 7 Finalmente l Cuantos de estos cambios son producto de la 
inconformidad urbana derivada de la ausencia de planeaci6n, la corrupci6n en las ciudades y las intereses de grupo en las 
politicas publicas para las urbes mexicanas? Par supuesto, son preguntas que requieren amplio analisis. Lo anterior ha 
permitido a diversos autores a reconocer en el PRI signos de una fuerza ya conclusiva. 

Otros elementos que sustentarian esta interpretaci6n son: la paulatina incapacidad para incorporar nuevas fuerzas sociales, 
politicas y econ6micas, "mediante la creaci6n de nuevas instituciones partidistas o el desarrollo de nuevos mecanismos 
politicos de administraci6n gubemamentar, coma es el case de las espacios urbanos, que no obstante, le perrnitieron 
"mantener un grade increible de legitimidad y apoyo electoral" particularmente en las grandes ciudades, incluida la metropolis 
mas grandes del pais2s. 

Con las resultados del 2 de julio de 2000, se abri6 un nuevo ciclo para el sistema politico mexicano: con el triunfo del 
Partido Acci6n Nacional, el PRI iniciaria lo que se considera su lase final. En general, convendria analizar sabre las 
consecuencias que este hecho tendril para la vida nacional y las equilibrios politicos de future. 

Uno de las factores que garantizaron durante decadas la estabilidad politica del pais fue la capacidad corporativa del PRI per 
su estructura partidista y sus ejes de apoyo gubernamental. Asi, cuando esta antigua capacidad fue disminuida per escisiones 
politicas o par el incremento en las demandas de grupos urbanos, la legitimidad priista declinaba. En buena medida, la ala de 
cambios ocunidos en el pais se inici6 en las zonas metropolitanas y las grupos de raiz urbana, arena de las mayores 
contradicciones del Mexico de fin de siglo. 

El PAN o el crecimiento acumulativo 

En las ultimas quince aiios Dpracticamente desde 19850 D el Partido Acci6n Nacional (PAN) registr6 importantes 
avances electorales en algunas regiones clave del pais. Una generaci6n de politicos panistas ascendi6 a las posiciones de 
poder en distintas entidades, algunos de origen empresarial, otros aliados con organizaciones de derecha. 

La presencia electoral y politica panista se registr6 principalmente en el norte del pais, aunque trascendi6 primero a las 
principales ciudades de la republica, coma antecedente a su triunfo en la presidencia de la Republica en el aiio 2000. 
Conocidos coma las "barbaros" del Norte, hijos politicos de Manuel J. Clouthier, las nuevos liderazgos panistas 
constituyeron evidencias de renovaci6n de la estrategia politica de este partido. 

Desde la decada de las ochenta, en la metropolis se percibia simpatia politica per el PAN, principalmente despues de 1986 y 
de sus triunfos en el norte. Par eso, grupos del PRI eran reacios a reforrnar la vida politica de la ciudad, porque parecia 
probable una victoria del PAN en algunos distritos de la ciudad parecia mayor (Cuadro 14 )29. 

En 1989 este partido triunf6 en Baja California, con Ernesto Ruffo Appel. Fue el primer triunfo en una gubernatura de un 
partido de oposici6n en Mexico. En un acto hist6rico, el anuncio lo hizo el presidente del CEN del PRI de ese entonces, Luis 
Donaldo Colosio Munieta, quien seria asesinado cinco aiios despues. 

" Diane E. Da,iis. (p. Ot p. 461. 
19 Diane E. Da,iis. (p. Ot p. 411. 
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En 1991 el PAN disput6 la gubematura en Guanajuato, con Vicente Fox como candidate, un carismatico personaje que 
logr6 movilizar amplios sectores de la poblaci6n, principalmente de areas urbanizadas. Aunque oficialmente el triunfo 
correspondi6 al candidato del PRI, Ramon Aguirre Velazquez3o, el cargo fue ocupado por el panista Carlos Medina 
Plascencia, despues de serios cuestionamientos a la transparencia de los resultados. No obstante, este fue el pretexto para 
que en circulos politicos se especulara lrecuentemente sobre un acuerdo entre el gobierno del entonces presidente Carlos 
Salinas y el PAN, para favorecer a este ultimo con espacios de poder. 

Aiios despues Vicente Fox Quezada, en un nuevo intento por la gubematura de Guanajuato, triunf6 con amplio margen, una 
campaiia que tendria caracteristicas similares a la desarrollada para la presidencia de la Republica en el aiio 2000. En los 
cfrculos politicos, tradicionalmente reacios a las posturas de\ panismo, se mostr6 un relativo desden a este candidato, y se 
especulaba que con su ascenso al poder llegarian los grupos de derecha y empresariales. Se apreci6 poco que el 
candidato tendria por virtuosa esta eficaz estrategia: apoyarse en gnupos empresariales y al mismo tiempo, desarrollar 
algunas politicas de atenci6n a sectores marginados. 

En 1992, Francisco Barrio Terrazas triunf6 en la contienda por la gubematura de Chihuahua, tambien despues del segundo 
intento31 . Su porcentaje electoral fue arrollador, aunque su administraci6n seria cuestionada por los propios electores en 
1998, cuando el PR\ "recuper6" la entidad. No obstante, por su representatividad en la ola de triunfos panistas, entre 
otras razones posibles, Barrio Terrazas fue incorporado al gabinete federal de\ gobiemo de Vicente Fox. 

Cuadro 14. Diputaciones obtenidas par el Partido Acci6n Nacional (1940- 1994) 

Anos Mayoria Rep re sen taci6n Total 
Proporcional 

1940 0 0 
1943 0 0 
1946 4 4 
1946 4 4 
1952 5 5 
1955 6 6 
1958 6' 0 
1961 5 5 
1964 2 18 20 
1967 1 19 20 
1970 0 20 20 
1973 25 

20 
1979 4 39 43 
1982 1 50 51 
1985 9 32 41 
1988 38 63 101 
1991 10 79 89 
1994 18 101 119 

* Como protesta ante lo que consider6 lraude electoral, el PAN renunci6 a estas diputaciones. Los diputados que no acataron esta dedsl6n fueron 

expulsados del partido. 
Fuentes: Datos seleccionados con informaci6n de Victor Manuel Reynoso "El primer quinquenio de la segunda cincucntena (ldentidad y eficacia del 
PAN a cincuenta y cinco arias de su fundaci6n)". En Germ.in Perez del Castillo et. al. /.,1 V!ll de /os votos: un anJ/isis crflico de las elecdones de 
1994. Coed. FLACSO y Miguel Angel Pornia. 1995. p. 237. 

Asimismo, en 1994 Alberto Cardenas Jimenez, candidato panista, triunf6 en las elecciones para gobemador en Jalisco, 
tambien con amplio margen. En 1995 el PAN relrend6 su mayoria en Baja California con Hector Teran Teran. Finalmente, 
en 1997, este partido logr6 triunfos en las gubernaturas de Nuevo Leon y Queretaro. 

30 En \as drrulos fX)fiticos se mendon6 que la candida.tura de Ram6n Aguirre Velazquez habfa sido una concesi6n par presiones de Micjuel. de la Madrid al entonces 
presidente de @ republica, Carlos Salinas de Gortari. 
'l1 El fenOmeno de Chihuahua tue similar al de Cuauhtemoc Cardenas en 1988. En su primer intento para obtener la gubematura el PAN "gan6" las elecdones en 
1986 sin ser reconoddo. Fue hasta 1992 cuando se le reconod6 el triunfo de Barrio Terrazas. 
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Desde aiios atras, el PAN ya se encontraba en una fuerte disputa por obtener el predominio en las preferencias electorales 
en Mexico. La estrategia panista estuvo generalmente vinculada a la promocion electoral en las grandes concentraciones 
urbanas, con objeto de generar un proceso acumulativo en preparacion a las elecciones federales del aiio 2000. 

Hasta antes de julio del aiio 2000, el PAN gobemaba un total de 288 municipios, es decir, 32.13 por ciento de Jos 
mexicanos. Lo anterior destacaba particularmente por su fuerte influencia en las grandes ciudades. El hecho es que este 
partido cubria cada vez mas las expectativas de la poblacion urbana en Mexico, aunque no exclusivamente por las 
preferencias de la clase media, como se ha afirmado comunmente. 

De lo anterior puede concluirse que, con la atencion estrategica en las grandes concentraciones poblacionales y el 
acelerado incremento de la poblacion urbana en el pais, el PAN pudo captar amplios margenes de preferencias en forma 
acumulativa, hasta obtener su triunfo en la Presidencia de la Republica. 

El PRO o la marcha a la conflictiva capital nacional 

En 1988 el Frente Democratico Nacional (FON), organismo multipartidista que postulo a Cuauhtemoc Cardenas Solorzano 
para la Presidencia de la Republica, obtuvo el 30.59 por ciento de la votacion nacional. 

En terminos electorales, el FON fue el antecedente del Partido de la Revolucion Democratica (PRO), fundado el 5 de mayo 
de 1989. El PRO, un partido con origenes diversos, integr6 a excomunistas, socialistas y ex priistas, asi coma un mosaico 
de dirigentes sociales con tendencias tanto conciliadoras coma radicales32• 

En la elecci6n presidencial de 1988, por ejemplo, el candidato de la oposici6n, Cuauhtemoc Cardenas, gan6 en la ciudad de Me~co e hizo 
temblar al PPJ al disputar su hegemonia pcfrtica en la caprra/ y en toda la naci6n. Aunque Qirdenas repudio al PR! debido a defidendas de la 
mas diversa lndole, !os problemas urbanos y la incapaddad de /os residentes locales para tomar decisiones fundamentales sobre !os selVidos 
urbanos de la Oudad de Merica, en vlrtud de la ausenda de fnstitudones democraticas locales, fueron algunos de /os temas mas importantes y 
mas ampliamente dlscutidos en su carnpaiia. Desde entonces, el PRI [se apresurci] a ocupa150 de las consecuencias poiticas del desatio de 

Cardenas33. 

En 1991, participo por primera ocasi6n coma tal en un proceso electoral, cuando registro un fuerte descenso en su 
votaci6n (7.9 por ciento), en relacion con la elecci6n federal anterior. No obstante, entre las elecciones de 1994 y 1997, el 
PRO paso de un porcentaje del 16 por ciento a casi el 25 par ciento de la votaci6n nacional. En 1997, el PRO desarrollo 
una novedosa estrategia de comunicaci6n electoral, en su campaiia par el gobiemo de\ Distrito Federal. Se puede afirmar 
que el "efecto Cardenas" Ocomo fue conocido el fen6meno del crecimiento de las preferencias electorales por este 
partido D, incremento su votaci6n en el ambito nacional con algunas cuotas del voto urbano. 

En los aiios noventa, algunos triunfos de\ PRO se adjudicaron a esta nueva estrategia de amplias alianzas que mediatizaron 
temporalmente posturas radicales de sus organizaciones y grupos de influencia. Esta estrategia estaria orientada a una 
mayor inclusion de gnupos sociales, aun cuando se tratasen de deserciones de su "enemigo historico", el PRI. 

Desde 1994, aun con una fuerte controversia entre sus principales dirigentes nacionales, el Consejo Nacional de este 
partido aprobo que 50 par ciento de sus candidaturas fueran "externas". Asimismo, se creo la figura de "candidatos 
ciudadanos", coma estrategia de inclusion de nuevos liderazgos en diversas regiones, coma representantes de 
movimientos urbanos o coma expresiones de sectores sociales en las grandes ciudades. Ello representaba una tacita 

3Z El otro gran afluente ideo16gico y poritico era el Partido Mexicano Scxialista (PMS), organismo que aglutinaba a una variedad de fac.ciones y grupUsculos de 
tradid611 sodalista y comunista. El PMS fue e antecedente directo de Partido Sodalista Unificado de Mexico (PSUM), y este a su vez de Partido Comunista de 
Mexico (PCM), fundado en 1919. 
ll Dane E. Davs El Le,iatan Urbano. Edit FCE. Mexico, 1999. p. 17. las rursMlS son rrias. 
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aceptacion de la necesidad de este partido para representar intereses de grupos sociales emergentes. En 1999, el PRD 
gobernaba 274 municipios que representaban 12.9 por ciento de la poblacion del pais. En el ambito nacional, el PRD 
desarrolio una politica de alianzas con lideres sociales y regionales en las diversas entidades del pais. 

Con esta definicion, el PRD obtuvo un importante triunfo en Tlaxcala, en el cual postulo junto con el Partido del T rabajo (PT) 
a un expriista inconforrne, Alfonso Sanchez Anaya, un politico vinculado con la ex gobernadora Beatriz Paredes. Esta misma 
estrategi~ daria resultado en el estado de Zacatecas, cuando en la contienda por la gubernatura fue postulado Ricardo 
Monreal Avila, un expriista y anteriormente critico severo del PRD. Este acercamiento fue atribuido a una habil tactica de 
acercamientos de Amalia Garcia Medina, a la postre dirigente nacional de ese partido y cuya capacidad como dirigente del 
partido fue duramente cuestionada a partir de los resultados de la eleccion presidencial de! 2000. Un caso con algunas 
caracteristicas similares fue el triunfo del PRD en la gubernatura de Baja California Sur, con Leonel Efrain Cota Montano un 
expriista, postulado en alianza con el PT. Asimismo, en el caso del estado de Nayarit, el gobernador Antonio Echevarria 
resultaria electo por la postulacion de una alianza de todos los partidos de oposicion. 

Un ultimo caso fue Guerrero, entidad en la que durante su eleccion para gobernador en 1998, el candidate del PRD, Felix 
Salgado Macedonio, represento una fuerte competencia para el candidate del PRI, Joaquin Juarez Cisneros. Meses despues, 
el PRD obtendria un rotundo triunfo en la eleccion para el ayuntamiento de Acapulco, con el empresario Zeferino 
Torreblanca. Esta ciudad y puerto de turismo internacional, concentra la mayor poblacion del estado34. 

De esta manera, salvo el gobierno de! Distrito Federal, el PRD triunfo en varias entidades y ciudades con menor importancia 
electoral, economica y politica. Con esto, podria confirrnarse la influencia que tiene el PRD sobre grupos o sectores 
poblacionales de escasos recurses y de regiones o entidades con esas caracteristicas. 

En el mediano plazo, puede afirrnarse que el PRD ha enfrentado serias dificu\tades para ampliar su oferta politica para 
adentrarse a nuevos circu\os pob\acionales, particularrnente en \os centres urbanos. Posiblemente, si se centrara en \os 
grupos tradicionales de influencia (campesinos y movimientos populares), le representara una seria limitacion en el futuro, 
como el reves electoral que sufrio en el afio 2000. 

En esta ultima ocasion, el PRD redujo su margen de votacion al 16 por ciento nacional. Respecto al Distrito Federal, 
mantuvo la jefatura de gobierno, pero le significo adicionalmente la perdida de cinco delegaciones politicas ( en 1997 gano 
las 16), y una reduccion a niveles criticos tanto en su representacion en la Asamb\ea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
como en la Camara de Diputados. 

c) lQue papel tienen las organizaciones sociales en la urbe politica? 

Desde la decada de \os setenta, la organizacion social de las grandes ciudades experiment6 un notable crecimiento y 
expansion. Las condiciones de deterioro de la vida social y economica tuvieron un papel primordial en este desarro\lo. 

Desde que en los equipos del gobiemo local ( de la ciudad de Mexico) fueron claras las repercusiones de\ caos urbano y la 
constante dispersion de los asentamientos humanos y la incapacidad de los agentes de pocer para solventar las demandas 
sociales, por lo que se registr6 un notorio incremento de la participacion social. Asi, las acciones gubemamentales para la 
ciudad de Mexico tuvieron en la mayoria de \os casos la impronta de la movi\izacion social. Al mismo tiempo, el desarrollo de 

"Ao,pulro es" dudad ron mayor pob,id6n en Guerrero. De un total de 593 mil 212 guerrerenses, segun el Censo de 1990, Ao,pulro tenia 515 mil 374 
habitantes (86.8 por dento). En ese Censo se ronsideraba que" pob,id6n urbana del estado era de 530 mil 78 habitantes, mientras que" rural era apenas de 
63 mil 134 guerrerenses. Lo anterior era mas daro cuando se observaba el nUmero de habitantes segUn tamafio de las localidades guerrerenses. Asi vivian 63 mil 
134 habitantes en localidades ron menos de 2 mil 500; Geho mil 947 pe,;onas en localidades de entre 2 mil 500 y dnro mil; 5 mil 757 habitantes en localidades 
de entre dnro mil y 10 mil; finalmente. 515 mil 374 habitantes en localidades de mas de 500 mil habitantes. Asimismo. el Consejo Nadonal de Pob,id6n (Conapo) 
estimaba que para el ano 2000 serian 732 mil 243 habitantes en el estado. Vease Los Munlcipios de Mexim Centro Nadonal de Desarrolb Municipal (Cedernun), 
Secretaria de Gobemad6n, 1998. 
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estos movimientos sociales tuvieron como contexto la aplicacion de una u otras medidas consideradas en algunos casos 
lesivas al interes ciudadano. 

El Estado no es mas el gran actor ni mucho menos el unico con capacidad de transformar la sociedad. El crecimiento de las organizaciones 
sociales y su ascendente papel en los procesos sociopoliticos muestra la necesidad de renovar el papel de/ gobierno coma un agente soda! 
mas; si bien importante, pero no omnipotente, responsable de entregar cuentas de sus actos y ser efidente en el cumphiniento de su papel" 

De esta !onma, los movimientos sociales urbanos crecieron de manera importante durante toda la decada de los ochenta. 
Anterionmente, los habitantes canalizaron sus demandas por conductos partidistas o las propias autoridades, no solo los 
pobres urbanos, los "paracaidistas" y los inquilinos, sino tambien los comerciantes y los transportistas. Con la expansion 
urbana incontrolada, las refonmas para el desarrollo de la ciudad y los conflictos de intereses que generaron, resultaba 
imposible detener la movilizacion popular cada vez mas alejadas de la estructura partidista tradiciona136. 

Segun Juan Manuel Ramirez, en 1982 habia 87 movimientos urbanos con actividad en la zona metropolitana de la ciudad de 
Mexico. Aunque con amplia influencia y una membresia de alrededor de dos mil personas37. En estos aiios, era notoria la 
influencia de grupos en el control del gasto publico y la provision de servicios urbanos en la ciudad. Con la demanda de 
servcios publicos y de los limitados recursos fiscales del gobiemo, algunos servicios como la electricidad, el agua, la vivienda y 
el transporte publico se voMeron demasiado costosos para que el gobiemo los administrara o proveyera, por lo menos al 
ritmo exigido por esta metropolis en constante expansion. 

Al parecer, la decada de los ochenta registra el mas importante crecimiento de movimientos sociales urbanos en la ciudad de 
Mexico, un factor que impuls6 el nacimiento de la llamada Coordinadora Nacional de Movimientos Urbanos Populares 
(Conamup). Este organismo encabez6 fuertes moviizaciones contra las politicas urbanas del regente Carlos Hank Gonzalez y el 
presidente Jose Lopez Portillo3s. 

La crisis de recursos y la crisis de capacidades instttucionales; como la limitada experiencia para canalizar singulares actos de 
protesta, favorecio que algunas redes de movimientos sociales urbanos cuestionaran al partido gobemante (el PRI) y su 
monopolio sobre las decisiones de politica urbana. 

Frente a los procesos institucionales inconexos o contradictorios que se hicieron presentes en la ciudad de Mexico entre las 
dependencias locales y nacionales, el PRI enfrento conflictos con repercusiones para la urbanizaci6n, la industrializaci6n; as[ 
como con consecuencias para sus estructuras corporativas. Este fenomeno puede ubicarse a finales de la decada de los 
setenta y principios de los ochenta, cuando, 

Los habitantes de la ciudad de Me~co empezaron a relacionar cada vez mas el deterioro de las condidones utbanas, el caracter de la vida 
utbana y /os problemas de/ gobiemo unipa!lidista, con la naturaleza de la elaboradon de politicas utbanas y con la ausenda de estructuras 
locales de partkipad6n polftica en la capilaf 39 • 

El notorio crecimiento de los organismos civiles demandantes favoreci6 el deterioro polftico del PRI en sus apoyos sociales o 
electorales en la metropolis, lo que repercutio en la vinculacion de las demandas urbanas con las exigencias nacionales de 
democracia, asi como el crecimiento de la competencia entre partidos politicos en los procesos electorales posteriores. 
lgualmente, este proceso de diversificaci6n de los movimientos sociales contribuiria al desarrollo de un sistema politico mas 
competitivo. 

" Iracheta Op. Gt. p. 16. las rursivas son mias. 
" Vease Jcan MarnJd Ramirez, B rnovimiento urbano populaun Mexkr;, r,;,. 62-66. 
37 Ibid p. 141. 
~ Manue Perl6 Cohen y Mana Schtangart l'aplan. "Mo.;mientos sodales urbanos en Mexia,". flevisra Mexkiina de SoaiJ/ogt, numero 46, 1984. p. 120. 
" l::laMs- Ip. Ot p. 441. l.as rursivas son mias 
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Ello se haria evidente en los resultados electorales de la eleccion presidencial de 1988. Cuauhtemoc Cardenas gan6 en la 
Ciudad, entre otras razones, porque en sus discursos se referia a "los problemas urbanos y la incapacidad de los residentes 
locales para tomar decisianes fundarnentales sabre los servicios urbanos de la ciudad de Mexico, en virtud de la ausencia de 
instituciones democraticas locales"4o. Con el acercamiento de gran numero de habitantes de la metropolis a los movimientos 
sociales emergentes, se desafiaba la capacidad gubemarnental para diseiiar politicas urbanas y patrones de desarrollo 
sustentables. 

Lo anterior, confinmarfa una causalidad de las crisis ciclicas por carencia de servicios o equipamiento urbano; o bien, por 
cuestionamientos a la capacidad de! Estado para elevar las niveles de bienestar. En las metropolis, el uso y consumo de los 
equipamientos urbanos colectivos es diferenciado y discriminatorio. Derivado de ello, en los espacios metropolitanos se 
expresa de manera aguda la disputa social y el conflicto polftico entre las grupos sociales. Ello era evidente, 

En las invasiones de predios, en los movimientos reivindicativos por el suelo, la vivienda, los transportes y el media ambiente, y 
fundamentalmente, por la segregaci6n de grandes masas de pobladores hacia las areas con peores condiciones ecol6gicas41 • 

Al igual que la legitimidad priista era afectada en los resultados electorales, las dependencias o instftuciones creadas ex profeso 
para la atencion ciudadana de la urbe mostraban signos de incapacidad en la atenci6n de las demandas sociales y con ello, 
claros indicios de deterioro politico. 

En la zona metropolitana de la ciudad de Mexico, coma en otras metropolis latinoamericanas, los movimientos y 
organizaciones de caracterfsticas papulares con base territorial, reivindicadoras del derecho a la ciudad tuvieron un 
resurgimiento durante los aiios noventa, despues de haber perdido presencia relativa en la decada anterior. 

Segun medias de comunicaci6n, el activismo de organizaciones sociales ha registrado con frecuencia ciclos de incremento y 
reflujo42 . En 1993 en el Distrito Federal se realizaron 608 movilizaciones saciales, es decir, un promedio de 1. 7 
manifestaciones por dia. En enero del siguiente aiio se realizaron 92, es decir, 3 diarias, en el mes siguiente 200, lo que 
representa un promedio diario de casi 7 movilizaciones ( La Jornada, 9 de marzo de 1994) 43. 

Asimismo, en 1995 se realizaron un total de 2 mil 522 manifestaciones (marchas, mitines, plantones y huelgas de 
hambre), en las que participaron alrededor de un millon 205 mil habitantes segun calculos de ese mismo periodico ( La 
Jornada, 9 de enero de 1996). 

Por el numero de participantes, el mes de marzo del mismo aiio se registro la mayor frecuencia de este tipo de actos 
(aproximadamente 178 mil manifestantes estimados en 306 eventos), con un promedio de mas de 580 personas par 
manifestacion. En el mismo aiio pero en el mes de julio, fue el de menor frecuencia (28 mil manifestantes en 179 eventos), 
con un promedio de 157 personas par manifestacion. La tendencia ascendente de actos de protesta en los aiios noventa 
provoco mayor penetraci6n de la sociedad en decisiones politicas; y en el diseiio de las politicas publicas para la 
metropolis, aun por mecanismos no fonmales. 

Asi, en 1993 el promedia diario era 1.7 manifestaciones en la ciudad de Mexico, mientras queen 1995 alcanzo 6.9 par 
dia. En detalle, puede apreciarse la diversidad de las expresiones de protesta, con predominio (mas de la mitad del 
conjunto) de demandas de vivienda y tenencia de la tierra ( 3 5 y 22 por ciento, respectivamente )44. 

'° Ibid. p. 441. 
" Iracheta. Op. CH. p. 63. 
41 Datos citados por Alfonso X. Iracheta. Op. Cit p. 63. 
43 Desde su fundad6n, el peri6dic.o La Jomada represent6 un canal para la expresi6n de organismos y movimientos sodales. Desde entonces hasta ahora, el 
peri6dioo se ha a:invertido en un media oon perfil de izquierda y promoter de causas scx:iales y pofiticas identificadas con estos prindpios. 
44 De un total de 608 movilizadones, las de vivienda eran 215 y 134 sabre tenenda de la tierra. El resto se distribuy6 de la siguiente manera: 11 por dento {68) se 
reladonaban con el comer do en la via pUblica; el 9 par den to (56) con servidos pUblicos; el 7 por den to ( 41) con conflictos laborales, y el 15 por den to restante 
(94) se refiri6 a problemas ecol6gicos, del transporte, a dificultades de loratarios de merrados publicos y otras. Vb.se el peri6dico la Jornada 9 de marzo de 1994. 
Los analistas de este fen6meno coindden en que la actividad de las organizadones sociales y politicas mostraron un daro reflujo con el ascenso del PRO al 
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En cambio, durante el ano de 1995, el 60 por ciento de las manifestaciones sociales ocurridas correspondia 
exclusivamente con problemas relativos a la vivienda, y le seguian en importancia las movilizaciones en demanda de 
empleo, regularizaci6n de la tenencia de la tierra, transporte, problemas de ambulantes y servicios basicos (agua, basura, 
electrificaci6n). 

Como puede notarse, la movilizaci6n social adquiri6 importancia creciente en la gesti6n y negociaci6n de las acciones 
publicas, sobre todo en lo que respecta al consumo colectivo4s. En contrapartida, en el Estado de Mexico estaban 
registrados 150 grupos sociales ( 1993), integrados en aproximadamente en 30 organizaciones populares, con influencia 
en alrededor de 3 millones de habitantes de bajos ingresos, localizados principalmente en el espacio metropolitano de la 
entidad4G. 

En el primer trimestre de 1994, esos gnupos plantearon cerca de 600 demandas al gobiemo estatal, con un promedio de 
200 por mes, de las que la mayoria correspondieron a acciones y obras para el consumo colectivo. 

Este promedio super6 al indice registrado entre 1990 y 1993, cuando se recibieron dos mil demandas ( 41.7 promedio 
mensual). lgual que en 1994, se centraron mayoritariamente en necesidades de consumo colectivo (agua, drenaje, 
vivienda o suelo, entre otras). 

El notorio aumento de demandas urbanas limit6 la capacidad de respuesta institucional, por ello los gnupos urbanos tomaron 
distancia de las estnucturas forrnales, a veces acercandose a partidos de oposici6n o afiliandose a movimientos sociales 
aut6nomos. Puede decirse que con su fuerte activismo en los noventa, estas organizaciones marcaron una epoca dentro 
de las polfticas urbanas de la zona metropolitana. 

Dicha epoca pudo generar en el imaginario colectivo la idea, aun en potencia, de la renovaci6n de sus liderazgos polfticos 
y la necesidad de rotaci6n de la clase politica tradicional. Lo anterior podria fundarse en que las reivindicaciones urbanas 
incorporaban indistintamente a grupos de obreros como de clase media. 

Es conclusivo que durante la ultima decada del siglo XX la intensa actividad politica y la mayor influencia en las decisiones 
publicas de las organizaciones sociales fue evidente para todo el sistema politico, particularrnente en la ciudad de Mexico, como 
centro institucional importante del gobiemo federal y centro politico de la estnuctura corporativa tradicional. 

De alli que la planeaci6n metropolitana tiene dos elementos productores de conflicto: por un lado, beneficia a los sectores 
susceptibles de innovaci6n (altos ingresos); mientras que por otro, exige de los trabajadores y pobladores de bajos 
ingresos mayor organizaci6n y politizaci6n, asi como capacidad de movilizaci6n para reivindicar sus necesidades mas 
importantes. 

d) Algunos indicadores de la nueva competencia politica en la urbe 

Se ha advertido que la creciente inconlorrnidad de los habitantes de la metropolis influy6 en la paulatina sustituci6n de las 
organizaciones corporativistas del PRI, por las instancias gubemamentales que prestaban atenci6n ciudadana; o favorecian el 
nacimiento de organizaciones sociales emergentes. Asi, cuando los funcionarios o dependencias gubemamentales locales y 

Goblemo del Distrito Federal, tres alias despues. con lo que continuamente se ha seflalado a los dirigentes de este partido como los responsables indirectos de los 
connictos viales generados por estas movilizadones. 
41 Segun informacicin da pericidioo La Jornada, del 9 de enero de 1996, ffi autoridades del Oistrito Federal tenian registrados al termino de 1995, mil 400 grupos 
sodales. destacando 150 grupos a.ipulares. Para analizar las movilizadones sodales no existen aUn fuentes especializadas que permitan consu!tas de plazas 
hist6ricos largos. Parece que satvo por estudios partia.Jlares, en el estudio de los movimientos socia!es aUn no se dispone de bases de datos con metodologias 
sisternaticas que representen datos sistematicos confiables. Cfr. La bibliografia al final de este trabajo. 
<6 Iracheta Op. Cff. p. 226. 
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nacionales aplicaban polfticas restrictivas, la organizacion social crecia y se convertia en nuevos organismas demandantes, un 
circulo viciaso o afortunado que no pareda tener fin. 

En este esquema, las habitantes de la metropolis acudian con mayor frecuencia a organizaciones sociales independientes en 
lugar de la CNOP o bs organismas corporativistas tradicionales, para resolver sus demandas de vivienda, transporte, 
mantenimiento de calles, agua y demandas de renovacion urbana. 

Desde finales de las setenta, la metropolis contaba con residentes altamente movilizadas y bien organizados "que estaban 
preparadas para cuestionar seriamente las polfticas y las prioridades urbanas del PRI; y entre sus principales preocupaciones 
se encontraba la escasez y el alto costo de las servicias urbanas"•7. 

Al igual que con otros aspectas de la politica centralista en Mexico, la metropolis de la Ciudad de Mexico se convirtio en canal de 
las "sentimientos" encontrados e intereses sociales contradictories; en n6dulo de las manejos arbitrarios del poder, a veces 
producto del interes politico del gobemante en tumo; en la concentracion de orientaciones, a veces caprichosas y eficiente en 
otras, que grupas polfticas asignaron a su ejercicio del poder. 

La continuidad de las cambios en la ciudad de Mexico permitio el afianzamiento de la oposicion, particularmente en 1997, al 
obtener Cuauhtemoc Cardenas el triunfo coma jefe de gobiemo, cargo par primera vez sujeto a eleccion. Par otra parte, las 
elecciones presidenciales del 2000, en las cuales gano el candidate de la Alianza par el Cambia, Vicente Fox Quesada, 
coincidieron con el proceso para je!e de gobiemo de la ciudad de Mexico. En esta ultima gano el candidate de la Alianza par la 
Ciudad, Andres Manuel Lopez Obrador, y con ello el PRO confirm6 en el gobiemo para el periodo 2000-2006. 

El triunfo del candidate del PAN en el gobiemo federal y la ratificacion del gobiemo del PRO en la ciudad de Mexico 
posiblemente favorecera nuevas polfticas publicas para las urbes. Antes de esto, se presentan a continuacion elementos 
caracteristicos del significado de este hecho historico: el triunfo de la oposicion en el pals despues de mas de 70 afios del PRI 
en el poder y su vinculacion con la estructuraci6n polftica de la metropolis. 

En un estudio de la Fundacion Rosenblueth, "Lecciones del 2 de julio" se presentaron las caracteristicas principales de esta 
elecci6n y algunos de sus significados regionales, a partir del contraste con las resultados de las elecciones de 1997 y 199448. 

En primer lugar, es precise seiialar que el voto diferenciado ( desalineamiento) y la importancia relativa del voto urbano esta 
relacionado con la derrota del PRI en la ultima eleccion. Aunque en general el PRI obtuvo mejores resultados en 1994 que en el 
2000, destaca que en casi todas las concentraciones urbanas importantes del pais, Ernesto Zedillo obtuvo mejores resultadas 
que Francisco Labastida, en la contienda par la presidencia de la republica (Grafico 11 ). 

Puede afirmarse lo mismo en la votaci6n de la poblaci6n rural. En conjunto, el PRI recibe mayor porcentaje electoral nacional en 
las comunidades rurales que entre la poblacion de las zonas urbanas durante las tres ultimas elecciones lederales, incluida la 
eleccion de 1997. De otra manera, comparando la eleccion de 1997 con la eleccion de 1994, el PRI mantuvo una votacion 
similar en las metropolis del pais. Sin embargo, en la eleccion de 2000, la votacion del PRI lue acentuadamente menor que las 
porcentajes obtenidos en 1994 en todos las ranges de poblacion. 

Es dificil proponer esto coma el unico motivo de la derrota del candidate del PRI. Se pueden agregar las necesidades de un 

discurso nuevo y bs pesos de la inercia polftica sabre este partido -cuyas identidades fueron durante afios la corrupcion de 
sus dirigentes y la burocratizacion del gobiemo nacional, asi coma abandono de sus principales postulados--. T odas eran 
razones con fuerte ascendencia sabre el electorado para cambiar su orientacion. 

,, Ibid.. p. 343-344. 
"Fundaci6n Rosenbueth "lecturas del 2 de julio". Servicios de Tecnologia e lnformad6n Estrategka (Sestra). Agosto de 2000. p. 2. Los datos basicos que a 
continuad6n se presentan son tomados de este trabajo. 
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Grafico 11. Preferencias por el PRI en las elecciones 1994 y 2000 
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Fuente: Alias Electoral 2(J(XJ. Fundaci6n Rosenb!ueth, agosto de 2000. 

En el caso del PRD, el contraste es mas significativo, las variantes y el reposicionamento en el voto que este partido tuvo 
en el mismo periodo hacen suponer serias dificultades de consolidaci6n futura. En el comparative de las elecciones federales 
de 1994, 1997 y 2000, el proceso intermedio fue significativamente mejor para el PRD si se tiene presente el "efecto 
Cardenas". Mientras que, entre 1994 y el 2000 aparecen pocas diferencias en su voto urbano o rural, la perdida de votantes en 
las principales concentraciones urbanas se observa cuando se comparan las resultados de esas dos elecciones presidenciales 
(1994 y 2000) con sus resultadas obtenidas en 1997 (Grafico 12). 

Grafico 12. Preferencias par el PRO entre 1994 y el 2000 
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Fuente: Atlas Electoral 2(){X}. Fundaci6n Rosenblueth, agosto de 2000. 

Una primera interpretacion indicaria la ''veleidad del voto" (desalineamiento): las tendencias electorales per cada partido son 
producto de coyunturas peliticas significativas coma la catarsis per las crisis econ6micas, o pugnas entre grupos en disputa 
intema49, el ineficiente uso mercadotecnico en las campafias peliticas, principalmente. 

En todo ello y sin pretender simplificar, resulta al menas sorprendente que despues de una experiencia exitosa, la de 1997, el 
PRD y sus aliadas no cubrieran en el 2000 las expectativas electorales que obtuvieron la elecci6n de 1997. ll.as razones? 
Seguramente son muchas, pero aqui se estima que radic6 en no contar con un analisis estrategico de las cambios en las 
votantes mexicanos y el peso espe(rfico de las votantes urbanos. 

49 En octubre de 2CXXl. tres meses despues de su derrota, Cardenas reconoceria que este hecho se debi6 en parte por la exhibici6n de sus pugnas intemas. Milenio 
Oiario, 23 de septiernbre de 2000. 
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En este ultimo aspecto, las elecciones del 2000 son una oportunidad para el analisis de coyuntura del peso electoral urbano. 
Por ello, establecer las relaciones de un desarrollo particular de los procesos electoraes con las caracteristicas urbanas o 
ruraes de los electores permite algunas clarificaciones importartes. 

Como implicacion de esto, quiza como en ninguna otra ocasion, el PRO -y no solo la derrota de la Alianza por Mexico- fue el 
partido politico que tuvo una derrota "historica" profunda, de la cual no podra salir sin una revision de proyecto y estrategias en 
este ambito: la conquista del sector urbane como punto estrategico de los pesos electoraes reales en el pais50

• 

Esta derrota fue marcada por fuertes diferencias en su votacion regional y por entidad federativa. Graficamente se observa la 

perdida de su votacion -en contraste con la obtenida en 1997-, en entidades como el Distnto Federa, Morelos, Campeche, 
estado de Mexico, Tamaulipas y Sonora. En cambio, registr6 incrementos en entidades donde obtuvo recientes triunfos, en las 
gubematuras de Baja California Sur y Zacatecas, u otras con alguna variacion positiva, aunque minima, en los estados de Nuevo 
Leon, Durango y llaxcala. No podria mejorarse demasiado el argumento en beneficio del PRO si se aclara que en las elecciones 
del 2000 particip6 como Aliarza por Mexico en el ambito nacional, con varios partidos (Grafico 7 y Grafico 8). 

Los resultados electoraes de ese partido en 1997 y 2000 perrniten advertir la importancia de un margen de electores indecisos 
o "volatiles" (desalinearniento) que en el primer afio fue para el perredismo y en la ultima eleccion fueron atraidos por el 
cardidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quezada. 

Ello fue posible a partir del crecimiento de esta franja de electores indecisos en los grandes centres urbaros, con alta 
susceptibilidad a los contenidos de los medios de comunicacion (pugnas intemas, carnpafias objetivo), entre otras 
caracteristicas. Por ello, no es dificil suponer que esta modalidad de electores represente un voto significativo que decidira 
tendencias electoraes en proximos comicios. 

Con la caida de los votantes perredistas en las grandes ciudades su participacion en los votos totales de ese segmento se 
reduce a menos del 10 por ciento, debajo del porcentaje electoral obtenido en las metropolis y menores a su media nacional. 
La unica similitud de la votacion de Cuauhtemoc Cardenas con Vicente Fox es la votacion obtenida por ambos candidates en las 
zonas rurales. Esto mas bien le habria garantizado al candidate de la Aliarza por el Cambio una cobertura de los votantes 
rurales, mientras buscaba y lograba mayor penetracion entre los votantes de las grandes ciudades y metropolis, con una 
estrategia de medics clararnente enfocadas 1 • 

En conclusion, en el nuevo escenario electoral en Mexico, puede identificarse el peso electoral de la poblacion urbana y 
semiurbana, en las grandes ciudades y en las metropolis, como sustento estrategico de la comunicacion politica y 
propaganda de los partidos politicos. Se distingue que la masa de electores que corresponde a los municipios con 
poblaciones semiurbanas y rurales representan una cifra menor a siete millones de votantes, mientras que los electores de 
centros urbanos medianos y grandes, comprende cerca de 30 millones de votos. 

El PAN tiene una relativa uniformidad de atencion sobre la poblacion de las grandes urbes, porque martuvo en las ultimas Ires 

elecciones federaes--1994, 1997 y 2000-, una mayor presencia en las zonas electorales estrategicas; es decir, las que 
reunen a la poblacion urbana, particularrnente en la ultima eleccion presidencial. En contraste, apenas fue notorio su crecimiento 

de votantes en areas ruraes (Grafico 13). 

so Muchos son los argumentos que se pueden aportar al respecto, aunque escapan a los objetivos de este trabajo. Sin embargo, lo que pareda el inido de la aitica 
sobre este tema puecle encontrarse en la entrevista a Amalia Garcia en la revista Hilenio Semanaldel mes de octubre de 2000. 
s, Fundaci6n Rosenblueth Op. [it p. 4. Los sucesivos informes del lnstituto Federal Electoral (IFE) sobre la cobertura de medios electr6nicos a las rampaflas 
presidenciales son un media importante para exp1icar este supuesto. Asimismo. el peri6dico Reforma destac6 sistemii.ticamente la cobertura gratuita y la publiddad 
pagada para cada uno de los candidatos presidenciales que contendieron en la elecd6n de julio de 2(X)() y tambiell para las G1J1didatos a la jefatura de gobierno del 

Distrito Federal, 
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Grafico 13. Preferencias electorales para el PAN entre 1994 y el 2000 
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Fuente: At!aS Electoral 2000. Fundad6n Rosenblueth, agosto de 2000. 

En contrario a la estrategia electoral del PRD, el triunfo electoral de la Nianza por el Cambio, no solo habria representado un 
triunfo por el carisma de su candidato, sino que se advirti6 una directriz orientada a captar especfficamente el voto de la 
poblaci6n urbana (Grafico 14 ). 

Grafico 14. Preferencias rurales y urbanas en 
las elecciones presidenciales del 2000 

60% ,-----------------

50% 

40% 

30% 
--0- - --0-

0- -
-

_o 
- --a- -

Metropolis Cds. Grandes Cds. Medlanas Cds. Pequenas Mun SemiUrb Mun Rurales 

j --o-v. Fox --o-F. Labastida • ,o • C.Cardenas .......-otros J 

Fuente: Atlas Electoral 2(X}{}. Fundaci6n Rosenblueth, agosto de 2000. 

Alrededor del 50 por ciento de la votacion total obtenida por Vicente Fox provino de las metropolis y ciudades grandes, un 
porcentaje que disminuye en las concentraciones poblaciones de menor tamaiio, particulanmente en municipios rurales, en 
los cuales su votacion apenas rebas6 el 20 por ciento. Es natural suponer que existiran argumentos diferentes para definir 
el triunfo del candidato Vicente Fox en el ambito nacional. Con los elementos enunciados, es factible pensar que la 
objetividad de dichas explicaciones estara lundada en el reconocimiento estrategico de la captacion del voto urbano para 

definir su triunfo. 
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Una argumentaci6n sobre el carisma del candidato Vicente Fox, de la Alianza por el Cambio, para atraer el voto indeciso o 
volatil supondria un analisis cuya profundidad escapa a los objetivos de este trabajo. Asimismo, puede suponerse que la 
estrategia de la Alianza por el Cambio valor6 objetivamente los antecedentes electorales de 1997 y su estrategia fue mejorar 
esos resultados y otorgar atenci6n al peso electoral estrategico de las concentraciones urbanas. Salvo el estado de Sinaloa, en 
casi todas las demas entidades del pais la Alianza por el Cambio logr6 en estas ultimas elecciones superar sensiblemente los 
indices de votaci6n obtenidos por el PAN en 1997 (Grafico 16). 

Desde cualquier angulo, el triunfo de Vicente Fox representa para el sistema politico mexicano nuevas condiciones para la 
contienda politica, as[ como nuevas reglas que prevaleceran en el escenario politico en los pr6ximos aiios, lo que supondria un 
proceso de renovaci6n de las tradiciones politicas. As[, las estimaciones o previsiones sobre posibles cambios en el largo plazo 
y los beneficiarios de este proceso estaran sujetas a la capacidad de los nuevos grupos dirigentes para redimensionarse en el 
escenario politico nacional. 

En el caso de la ciudad de Mexico, el deterioro de la legitimidad electoral o las crisis politicas e institucionales fueron 
caracteristica del centro geografico y politico de la naci6n, por lo que pueden suponerse tambien consecuencias en las formas 
institucionales para la ordenaci6n metropolitana. 

De este modo, la "liberalizaci6n" de los controles politicos (institucionales y partidistas) y de los mecanismos de cooptaci6n del 
sistema politico registraron crisis recurrentes en el espacio urbano, principalmente; y menos en los organismos obreros o 
campesinos, por citar dos casos. Ello contradice ------aunque fuera parcialmente-- la presunci6n comun entre analistas sobre 
que los cambios politicos ocurririan entre los sectores partidistas, ya fueran obreros o campesinos, sujetos a controles 

espedficos en el trabajo o por la tenencia de la tierra. Esto, en lugar de evidenciarse -como ocurri6----, primero en la ciudad y 
los grupos sociales sin una clara adscripci6n partidista, separados de ella o de una preferencia partidista volatil. 

Este planteamiento sobre la alta competitividad resulta de interes porque la comprensi6n de la condici6n estrategica de la 
ciudad de Mexico, con un peso electoral fundamental, influiria en el disefio de su gobemabilidad Mura. Por lo que se refiere al 
gobiemo de la ciudad, no parece desdefiable considerar que si bien en las elecciones del 2000 los capitalinos ratificaron el 
triunfo del PRD, sus margenes de triunfo fueron estrechos con la votaci6n del PAN, por ejemplo. De esta forma, aunque aun es 
pronto para estimarlo, las condiciones para un reves electoral podrian ocurrir tan pronto la poblaci6n acuse insuficiencias en el 
gobiemo perredista o, en su caso, los partidos ahora opositores al PRD en la ciudad puedan articular estrategias de fuerte 

impacto ciudadano. 

En general, un desafio particular para los investigadores sera imaginar lo que vendra enseguida, tanto en la configuraci6n 
politica de la ciudad de Mexico como en relaci6n con las regiones del pais, frente a este nuevo mapa politico electoral de las 

fuerzas partidistas. 

Como se ilustr6, los signos de transformaci6n del pals se iniciaron cuando el partido gobemante abandon6 a las clases medias 
y el llamado "sector popular", lo que condujo a que sus demandas influyeran en las politicas y las reformas institucionales de 
las ultimas decadas, incluidos las que respondieron mas directamente a las demandas de mecanismos de participaci6n 
democratica. La alternancia en el poder y un verdadero pluripartidismo son fen6menos presentes en la realidad actual. Las 
evidencias de esta situaci6n si bien aparecen en 1988, fue durante los afios noventa y al final del siglo cuando se han 

materializado. 
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Con el triunfo de partidos de oposici6n en entidades federativas se increment6 su presencia legislativa, que favoreci6 la 
confrontaci6n entre varios partidos nacionales, situaci6n que prefiguraba claramente las posibilidades de una 
transformaci6n en el panorama politico del pais 1• 

En particular, con la elecci6n de autoridades del Distrito Federal en 1997 y el triunfo de un partido de oposici6n en la cap~al del 
pais, se evidenciaron signos de un cambio politico de mayor envergadura; se abrian nuevas oportunidades para las sectores 
sociales y grupos que pugnaron por la democratizaci6n del sistema politico desde decadas atras (Grafico 17); se incrementaron 
las expectativas de mejoramiento en la calidad y eficiencia de las politicas publicas para la urbe mas grande del pais2

; un 
fen6meno diferenciado al enfrentado electoralmente en el Estado de Mexico ( Grafico 18). 

1 Otros rasgos generales de la nueva competencia politica fueron: a) el abierto reconodmiento de la necesidad de transfonnar el partido en el poder; b) la paulatina prevalescencia de 
figuras carismaticas en la politica nacional o que fundaron su capital politico en este tipo de liderazgos (el presidente Carlos Salinas y Cuauhtemoc Cardenas) incluso sobre sus propias 
organizaciones o partidos; c) el incremento de la competencia partidaria en diversas regiones del pals, aUn en escenarios de crisis social o politica nacional; d) el efecto de la rebelion 
armada del EZLN en Chiapas, que con una estrategia que evit6 el enfrentamiento directo y el uso de los medios de comunicaci6n, desgast6 la legitimidad del sistema politico al hacer 
evidentes las injusticias seculares que padeccn los indlgenas: finalmente, e) la ptrdida de credibilidad social y politica a partir de la incertidumbre generada por los magnicidios de 1994. 
z Al referirse a la expectativa democratica del pais creada por los nuevos acontecimientos en la dudad de Mexiro, Alberto Szekely lo plante6 de la siguienle manera: 
"En 1997. la celebrad6n de las primeras elecdones federales con un semblante de demooacia y limpieza que arroj6 por primera vez un nuevo Congreso con 
posibiiidades de independencia en su Camara de Diputados, asi romo el primer gobiemo electo para la capital del pais, que lleg6 ron una plataforma politica que, en 
buena medida, indufa como banderas la restitud6n de/ estado de derecho, la reforma po/Ilka, la reforma a la administrad6n de la justkia y la apertura a la 
partidpad6n dudadana", demandas sodales con alta aceptad6n en la JX>blaci6n urbana Asi, el nuevo gobierno de la Ciudad convoc6 a una reforma JX>Utica que 
induiria entre otros temas principales "la adoix;j6n de una ley de participaciOO dudadana, que de concretarse induciria un progreso signfficativo en la participad6n 
social en la gesti6n del media ambiente urbano en la Oudad de MexKO, lo que debera ir aparejado de una reforma a la ~isfaci6n ambiental. Tai legislad6n 
dispondrfa derechos inherentes al de partidpad6n, as! como los instrumentos y mecanismos especfficos para dar cabida a su ejerdcio y ampliar las oportunidades 
def mismo, como serfan el plebisdto, el referendum, la conSJJha dudadana, la audienda pliblka, los procedimientos de revocad6n de mandato y de separad6n de/ 
cargo, la inidativa popular, la colaborad6n dudadana, la instanda de quejas y denundas, el derecho a la transparenda de la fllnd6n pUblica, el derecho a la 
informad6n, el derecho a la difusion pliblica, el derecho de consuha documenta!, el derecho a exigir la rendici6n de cuentas, el derecho a impugnar los ados 
emanados de /as autoridades para asegurar su constitudonalidad y legalidad, el derecho al reconodmiento de sufidente interes jurfdico en la interposid6n de 
recursos administrativos y judidales, el derecho a la exada observanda de la ley, el <krecho a integrar auteflticos mecanismos de partidpad6n dudadana y el 
establedmiento de un t!rgano independiente de contrak){fa dudadan;/'. Alberto Szekely "Desafio del nuevo escenario poritiro para una partidpad6n social en la 
gesti6n del media ambiente urbano en Mexiro". UAM-X 1998. p. 2. las rursivas son mlas. 

133 



994 

1997 

~000 

Grafico 17. Dislrito Federal: Primera, segunda ytercera fuerza en la elecci6n de diputados 1994-2000 
division dele acional 
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Grafico 18. Estado de Mexico: primera, segunda y tercera fuerza en la elecci6n de diputados 1994-2000 
(division municipal) 
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e) tHacia un gobierno metropolitano? La complejidad de las representaciones politicas 

Los distintos niveles de gobierno que se incluyen en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM) configuran una 
complejidad politico-institucional a partir de la cual pueden desprenderse las dificultades actuales para la coordinaci6n 
metropolitana y para la fonmaci6n de un gobierno metropolitano. 

A continuaci6n distinguen con claridad la composici6n actual de las 6rganos de gobierno y /o de representaci6n politica 
involucrados en esta zona metropolitana. Es propicio ubicar la integraci6n de la actual Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), la Camara de Diputados del Estado de Mexico, las 58 gobiernos municipales del estado de Mexico con sus 
respectivos cabildos y las 16 delegaciones politicas del Distrito Federal'. En numeros totales, son 217 las autoridades 
electas que participan directamente en la gobernaci6n de Zona Metropolitana la ciudad de Mexico (Cuadro 15)2. 

Cuadro 15. Niveles de gobierno, numero de autoridades y distribuci6n politica de las autoridades locales electas 
involucradas en el gobiemo de la ZMCM, 2001. 

Oistrito Federal 
Autoridades Numero PRO OT ROS 
Jefatura de Gobierno 1 titular t 1 
ALDF 66 diputados 17 16 19 14 
Dele aciones 16 · efes dele acionales 6 10 
Subtotal 83 autoridades 23 16 30 15 

Estado de Mexico 
Autoridades Numero OTROS 
Gobierno del Estado 1 gobemador 
Camara de Diputados 75 diputados 29 25 16 5 
A untamientos 58 residentes munici ales 20 24 13 1 
Subtotal 134 autoridades 49 50 29 6 

I To1a1 217 autoridades r,1:i~i.,1>1 44 2 t 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de los cuadros siguientes. 

Puede apreciarse que respecto a la distribuci6n total de posiciones, sin importar nivel de gobierno, el PRI y el PAN se 
disputan muy claramente la mayorfa (80 y 72 respectivamente), un elemento al que se le agrega que el PR! cuenta con la 
gubernatura de una de las dos entidades federativas (estado de Mexico). En este caso, el PRO tiene el tercer lugar (44) 
con alrededor de la mitad de posiciones que tienen las otras dos fuerzas principales. 

Sin embargo, no debe olvidarse que el PRO triunf6 en la jefatura de gobierno de! Oistrito Federal por segunda ocasi6n 
( 1997-2000 y 2000-2006) y tiene el mayor numero de posiciones politicas en dicha entidad, con una distancia relativa 
(30, respecto a 23 del PAN y 16 de! PRI) de las otras fuerzas. 

Destaca que, en el conjunto de posiciones par entidad, en el Distrito Federal el PR! solo cuenta con posiciones en la ALDF 
( 16) y ninguna en otros niveles de gobierno y este subtotal apenas rebasa el numero de posiciones de otros partidos 
minoritarios ( 15). En cambio, en el estado de Mexico existe un virtual empate entre el PRI y el PAN; con 50 y 49 

I Como se advierte mas adelante, no se consideran los slndicos y regidores, aunque se tiene en cuenta que tambien son autoridadcs electas. Asimismo, tarnpoco se induyen las 
autoridades del gobiemo federal y del legislativo federal (senadores y diputados) que tiene clara instrucci6n en la 1egislaci6n en la materia. 

2 Hay que agregar el municipio de Hidalgo, Tizayuca. gobemado por Juan NUiiez Perea; del PRI. 
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posiciones, respectivamente. El PRD se encuentra en un distante tercer lugar (29), aunque claramente diferenciado de 
otros partidos minoritarios (6). A continuaci6n se desglosan con detalle. 

1. DISTRITO FEDERAL 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Los grupos parlamentarios ( diputados pertenecientes a un mismo partido y se coordinan para actuar en forma organica en 
las trabajos de la misma) que integran la II Legislatura (2000-2003) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
comprende la representaci6n de siete partidos polfticos; distribuidos en 40 diputados de mayoria relativa y 26 de 
representaci6n proporcional. Como resultado de la elecci6n local del aiio 2000 ( coincidente con la elecci6n federal) tiene la 
siguiente distribuci6n: 

Cuadro 16. Distribucion de diputados par partido en la II ALDF (2000-2003). 

Partido de la Revoluci6n Democratica: 
Partido Acci6n Nacional: 
Partido Revolucionario lnstitucional: 
Partido Verde Ecologista de Mexico: 
Democracia Social: 
Partido Convergencia par la Democracia: 
Partido del T rabajo: 

Total: 

Fuente: P.!gina electr6nka de la ALDF, 2001 

19. 
17. 
16 
8 
3 
2 

66 Diputados 

Cuadro 17. Lista de diputados de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (2000-2003) 

Quintero Martinez Raul Armando • 
Anguiano Flores Dione 
Brugada Molina Clara Marina 
Chavez Contreras pjcardo 
Ensastiga Santiago Gilberto 
Lopez Villanueva Adolfo 
Manzanares Cordova Susana 
Martinez Meza Horacio 
Morales Torres Marcos 
Ortiz Chavez Carlos 
Pacheco Gamino Maria del Carmen 
Ramos Iturbide Bernardino 
Robles Colin Leticia 
Sanchez Camacho Alejandro 
Santacruz Fabila Iris Edith 
Serrano Jimenez Emilio 
Torres Baltazar Edgar 
Torres Tello Yolanda de las Mercedes 
Zavaleta Salgado Ruth 

PAN 

Garduno Morales Patricia' 
Abascal Carranza Salvador 
Bonilla Cedillo Jacobo Mamfredo 
Diez Barroso Repizo Alejandro 
Doring Casar Federico 
Escudero Alvarez Hiram 
Gutierrez Yanez Victor Hugo 
Herrera Tovar Ernesto 
Lopez Garcia Tomas 
Lopez Granados Eleazar Roberto 
Manjarrez Meneses Ivan Reynaldo 
Mora Martinez Federico 
Rios Martinez Lorena 
Solis Obregon Rolando Alfonso 
Solis Peon Francisco Fernando 
Toscano Velasco Miguel Angel 
Widmer Lopez Walter Alberto 

PRI 

Moreno Uriegas Maria de las Angeles • 
Barajas Ruiz Arturo 
Castillo Mota Juan Jose 
Del Castillo Negrete y Barrera Alicia Irina 
Delgado Ramirez Edmundo 
Diaz Gonzalez Juan 
Espino Arevalo Fernando 
Gonzalez Compean Miguel Medardo 
Gonzalez Gamio Margarita Cleofas 
Gutierrez De Alba Hector 
Gutierrez De la Torre Cuauhtemoc 
Lopez Najera Edgar Rolando 
Michel Diaz Marco Antonio 
Moreno Garavilla Jaime Miguel 
Serrano Perez Humberto 
Tellez Sanchez Alicia Virginia 
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Garcia Noriega Maria Guadalupe I. • 
Agundis Arias Alejandro 
Arguelles Guzman J. Guadalupe 
Campos Lopez Camilo 
Fernandez Avila Maximina Alejandro 
Leon Aveleyra Santiago 
Luna Coria Ana Laura 

PDS 

Buendia Hegewisch Jose Luis ' 
Guerrero Vazquez Jaime 
Uranga Munoz Enoe Margarita 

PCD 

Velasco Oliva Jesus Cuauhtemoc • 

Fuente: pagina e!ectr6nica de la ALDF, junio de 2001. 

Nava Vega Raul Antonio 

PT 

Flores Hernandez Eugenia ' 

Entre sus comisiones destaca la comision de Desarrollo Metropolitano que ha buscado aplicar la iniciativa de legislaturas 
anteriores de celebrar un encuentro interparlamentario con estados circunvecinos (Hidalgo, Estado de Mexico, Tlaxcala, 
Morelos y Puebla). La idea de la coordinacion metropolitana para la zona les plantea el reto de homologar las leyes y la 
actuacion coordinada entre diferentes instancias de gobiemo. Hasta la fecha (mediados del 2001 ), solo se han aprobado 
las contactos con el congreso del Estado de Mexico. 

La posible division territorial de las dos delegaciones mas grandes para hacer eficiente su operacion se encuentra entre las 
materias de discusion actual de este organo legislative. lgualmente, esta pendiente la propuesta de diversas fuerzas 
politicas de convertir en el Estado 32 al Distrito Federal, opcion que ha side abordada par distintas fuerzas politicas en la 
ultimas decadas. 

Las delegaciones politicas 

A partir de las elecciones del 2 julio de 2000, la poblacion del Distrito Federal pudo elegir a a las titulares de las 16 
demarcaciones politicas que lo integran. Debe recordarse que en las elecciones locales del 6 de julio de 1997, el jefe de 
gobiemo, par primera vez electo, designo directamente a las 16 litulares, lo que facilito relativamente la homogeneidad 
politica de las delegados. Sin embargo, al ser electos, las jefes delegacionales muestran con mayor claridad la complejidad 
politica que existe en la entidad. 

Del total de las 16 demarcaciones, en seis delegaciones triunfo el Partido Accion Nacional (PAN) y en las 10 restantes el 
Partido de la Revolucion Democratica (PRD). Como puede constatarse, en este nivel de gobiemo, el Partido Revolucionario 
lnstitucional no obtuvo ningun triunfo (Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Lista de delegados electos y partido de origen (2000-2003) 

Delegaci6n 
ALVARO OBREGON 
A--c ,\?iJ ~.?)~C'.i 

BENITO JUAREZ 
COYOACAN 
CUAJIMALPA 
CUAUHTtMOC 
GUSTAVO A. MADERO 
IZTACALCO 
IZTAPALAPA 
MAGDALENA CONTRERAS 
MIGUEL HIDALGO 
MILPAALTA 
TlAHUAC 
VENUSTIANO CARRANZA 
XOCHIMILCO 

I Titular 
Luis Eduardo Zuno Chavira 
Margarita Saldana Hernandez 
Jose Espina Von Roehrich 
Maria de Lourdes Rojo lnchaustegui 
Francisco de Souza Mayo M 
Maria de las Dolores Padiema Luna 
Adolfo Joel Ortega Cuevas 
Margarita Elena Tapia Fonllem 
Rene Arce Islas 
Carlos Rosales Eslava 
Arne aus den Ruthen Haag 
Maria Guadalupe Chavira de la Rosa 
Francisco Martinez Rojo 
Maria Guadalupe Morales Rubio 
Juan Gonzalez Romero 

I Partido 
PAN 
PAN 
PAN 

PAN 

PAN 

PAN 

Nota: en los casos de los delegados provenientes del PAN, fueron postulados por la Alianza por Mbico (PAN-PVEM) en los casos de los delegados del 
PRO por la Alianz.a par/a Oudad(PRD, PT, PCplD, PA.5, PSM) 
Fuente: Elaboraci6n propia con dates de las paginas electr6nkas de cada una de las delegaciones politicas del Distrito Federal. Junio de 2001. 

ESTADO DE MEXICO 

Congreso del Estado de Mexico 

El Congreso del Estado de Mexico tiene un total de 75 diputados de distintos partidos, 40 de mayoria relativa y 35 de 
representaci6n proporcional. Per supuesto, se habla del total de diputados que corresponden a la LIV Legislatura ya que 
cualquier negociaci6n con otras instancias de gobiemo sabre el tema de la metropolis de la Ciudad de Mexico participan 
come 6rgano legislative de la entidad, no come representaci6n distrital. 

La distribuci6n de la representaci6n partidista, resultado de la elecci6n local del ano 2000 qued6 come sigue: 

Cuadro 19. Distribuci6n de diputados par partido en el Congreso del 
Estado de Mexico (2000-2003). 

Partido Acci6n Nacional: 
Partido Revolucionario lnstitucional: 
Partido de la Revoluci6n Democratica: 
Partido Verde Ecologista de Mexico: 
Partido del T rabajo: 
Partido Democracia Social: 

Total: 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de la Camara de Diputados del 
Estado de Mexico, julio de 2001. 

29 
25 
16 
2 
2 

7 5 Diputados 
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Como se sefia16, las diputados mexiquenses desarrollan actividades importantes que tiene come prop6sito la coordinaci6n 
metropolitana. Sin embargo, puede decirse que estas acciones aun requieren de concreci6n, particularmente en la 
homologaci6n de directrices juridicas para la ordenaci6n metropolitana (medic ambiente, transporte, agua potable, 
etcetera). 

Cuadro 20. Lista de diputados del Congreso del Estado de Mexico de la LIV Legislatura (2000-2003) 

PA!/ 

ALBANDRO JOSE GAMINO PAll\CIOS 
ANDRES MAURICIO GRAJALfS DIAZ 
ANGELICA MOYA MARIN 
ANSELMO CEDILLO ROJAS 
BENJAMIN BARRIOS LANDEROS 
DAVID ULISES GUZMAN PALMA 
JGNACIO LABRA DELGACILLO 
JOSE VALLACARES MONROY 
JULIAN ANGULO GONGORA 
MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ 
MARIA GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ 
PORFIRIO HERNANDEZ REYES 
RUBEN MAXIMILIANO AlfXANDER RABAGO 
SELMA NOEMI MONTENEGRO ANDRADE 
SERGIO ROSAUO ROMERO SERRANO 
SILVIO GOMEZ LfYVA 

POS 

MARJA ROSALBA RAQUEL RUENES GOMEZ 

Pl' 

AARON URBINA BEDOLLA 
CARLOS GALAN DOMINGUEZ 
DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO 
FRANCISCO ANTONIO RUIZ LOPEZ 
FRANCISCO MURILLO CASTRO 
GONZALO LOPEZ LUNA 
HESIQUIO LOPEZ TREVILLA 
JOSE SUAREZ REYES 
JUAN ABAD OE JESUS 
LEONARDO BRAVO HERNANDEZ 
MARIA ISABEL MAYA PINEDA 
MARIO ENRIQUE DEL TORO 
RICARDO GARCIA ALAVEZ 

ALBERTO MARTINEZ MIRANDA 
ANDREA MARIA DEL ROCIO MERLOS NAJERA 
ANTONIO CABELLO SANCHEZ 
ARTURO ROBERTO HERNANDEZ TAPIA 
CELSO CONTRERAS QUEVEDO 
CIRILO REVILLA FABIAN 
CRESCENCIO R. SUAREZ ESCAMILLA 
FRANCISCO CLARA SORIA 
GERARDO ULLOA PEREZ 
JAIME LOPEZ PINEDA 
JOSE ALFREDO CONTRERAS SUAREZ 
JOSE ANTONIO SAAVEDRA CORONEL 
JUAN ANTONIO PRECIADO MUNOZ 
JUANA BONILLA JAJME 
VALfNTIN GONZALIEZ BAUTISTA 
ZEFERINO CABRERA MONDRAGON 

1 Partido lndependiente. 

PRI 

ALFREDO GOMEZ SANCHEZ 
ANGEL LUZ LUGO NAVA 
ARTURO OSORNIO SANCHEZ 
FERNANDO FERNANDEZ GARCIA 
FERNANDO FERREYRA OLIVARES 
HERIBERTO ENRIQUE ORTEGA RAMIREZ 
HILARIO SALAZAR CRUZ 
ISAJAS SORIANO LOPEZ 
ISIDRO PASTOR MEDRANO 
JORGE ADALBERTO BECERRIL REYES 
JOSE LUIS SOTO GONZALIEZ 
JOSE MANUEL CASTMEDA RODRIGUEZ 
JOSE RAMON ARANA POZOS 
LfOBARDO VARELA DRIVE 
W1S DECARO DELGADO 
MA TERESA ROSALIA REYES ORDONEZ 
MARCELO ROSAUO QUEZADA FERREIRA 
MARIO SANTANA CARBAJAL 
MARIO TAPIA RIVERA 
MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL 
PEDRO JAJME HERNANDEZ MENDEZ 
RAFAEL LlX:10 ROMERO 
ROBERTO MODESTO FLORES GONZALIEZ 
ROSA LIDIA JURADO ARCE 
VICTOR ERNESTO GONZALEZ HUERTA 

PT 

CARLOS SANCHEZ SANCHE 
OSCAR GONZALIEZ YMEZZ 

JOSE WIS ANGEL CASTILLO 
VICTOR MANUEL FLORES PEREZ 

Fuente: Elaborad6n propia con datos de la Camara de 
Diputados del Estado de Mexico, julio de 2001. 
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Presidencias municipales 

Un conjunto de 58 municipios que comprenden la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM) han resentido 
importantes cambios politicos en las ultimas decadas. Las preferencias electorales muestran signos importantes de 
movilidad y reacomodos politicos. De estos 58 municipios considerados dentro de la ZMCM, en las actuales 
administraciones municipales (2000-2003) un total de 24 titulares fueron postulados por el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRI), 20 por el Partido Acci6n Nacional (PAN), 13 por el Partido de la Revoluci6n Democratica (PRO) y uno 
por el Partido Centro Democratico. 

Cuadro 21. Lis1a de titulares de las presidencias municipales mexiquenses de la ZMCM y partido de 
origen. 

MUNICIPIO TITULAR PARTIDO 

ACOLMAN RIGOBERTO CORTES MELGOZA 

AMECAMECA JOSE FEDERICO DEL VALLE MIRANDA 

APAXCO JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ PAil 

ATEN CO MARGARITO YANEZ RAMOS PRI 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA JUIN ANTONIO DOMINGUEZ ZAMBRANO PAil 

ATLAUTLA FRANCISCO JAVIER TORRES BAUTISTA PRI 

AXAPUSCO FLORENCIO AMAYO PEREZ PAN 

AYAPANGO J. GUADALUPE ARMANDO FAUSTINOS GONZAUEZ PRI 

CHALCO EULAUO ESPARZA NJETO PRI 

CHJAUTLA RICARDO BOJORJES CASTRO PCO 

CHICOLOAPAN JUIN MANUEL SAN MARTIN HERNANDEZ 

CHICONCUAC GABRIEL DE lA CRUZ SORIANO PRI 

CHIMALHUACAN JESUS TOLENTINO ROMAN BOJORQUEZ PRI 

COACALCO MX;USTO ALBANDRO SANCHEZ DDMJNGUEZ PAIi 

COCOTITLAN WIS CHAVARRIA GUADARRAMA 

COYOTEPEC IGNACIO ANGUIANO MARTINEZ PRI 

CUAUTITLAN EDELMIRA GUTIERREZ RIOS PAIi 

CUAUTITLAN IZCALLI FERNANDO COVARRUBIAS ZAVAJA PAil 

ECATEPEC AGUSTIN HERNANDEZ PASTRANA PAN 

ECATZINGO CIRO VICTOR YANEZ BARRAGAN PRI 

HUEHUETOCA RAMIRO MARTINEZ ORTEGA PR\ 

HUEYPOXTLA HECTOR RIVERO ESTRADA 

HUIXQUILUCAN GUILLERMO ESPINOZA CRUZ PAil 

ISIDRO FABElA FRANCISCO ARANA LOPEZ 

IXTAPALUCA ALBERTO MALDONADO RUIZ PRI 

JALTENCO RAFAEL VARE!A ZAMORA PRI 

JILOTZINGO MIGUEL GONZALEZ MAYEN PRI 

JUCHITEPEC ALFONSO NAVA BURGOS PRI 

lA PAZ DINO ORTIZ RODRIGUEZ 

MELCHOR OCAMPO \U\N BOSCO RIVERO ROMERO PAIi 

NAUCALPAN EDUARDO ALFREDO CONTRERAS Y FERNANDEZ PAtl 

NEXTlALPAN JOEL GONZALEZ CERVANTES PRI 

NEZAHUALCOYOTL HECTOR MIGUEL BAUTISTA LOPEZ 

NICOLAS ROMERO GABINO JASSO AGUIRRE PA fl 

NOPALTEPEC JOSE ARTURO GARCIA GONZAUEZ PRI 

OTUMBA DARIO FRANCO ESPBEL 

OZUMBA ALEANDRO SILVA ROSALES PR\ 

PAPALOTlA JOSE GIL ISlAS AGUIRRE PR\ 

SAN MARTIN DE lAS PIRAMIDES JULIO CESAR MARTINEZ AGUIRRE PAtJ 

TECAMAC FELIX ISMAEL GERMAN OLIVARES PAN 

TEMAMATlA JOSE WIS ABUD SANCHEZ PR\ 
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MUNIC1PIO TITULAR PARTIDO 

TEMASCALAPA LLX:ID SDSA FERNANDEZ PA ti I 
I 

TENANGO DEL ruRE ABRAHAM HERNANDEZ CONTRERAS PRI 

TEOLDYU(AN ROBERTO LICEAGA GARCIA PAtl 

TEOTIHUACAN HUMBERTO PE~A GALICIA 

TEPETLAOXTOC HERIBERTO BLANCAS R. 

TEPETLIXPA JACINTO PEREZ PEREZ PRI 

TEPOTZOTLAN ABEL GABRIEL VILLEGAS FALCON PA ti 

TEQUIXQUIAC JOSE RAFAEL PEREZ MARTINEZ PAtl 

TEXCOCO HORACIO DUARTE OLIVARES 

TEZDYUCA MAXIMILIAND FIDEL PERALTA DELGADILLO 

TLALMANALCO OSCAR JIMENEZ RAYON PRI 

TLALNEPANTLA RUBEN MENDOZA AYALA PAIi 

TULTEPEC SALOMON PEDRO FLORES PIMENTEL PRI 

TULTITLAN IOSE ANTONIO RIOS GRANADOS PAtl 

VALLE DE CHALCO 5. LUIS ENRIQUE MARTINEZ VENTURA PRI 

VILLA DEL CARBDN URBANO TINOCO MANCILLA PAN 

ZUMPANGO ROGELIO M~OZ SERNA PRI 

Fuen le: Elaboracion propia con dates del Sistema de lnformacion Municipal. Cedemun. 2001. 

En general, puede anotarse la compleja diversidad politica que alberga actualmente la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Mexico, un fen6meno que posiblemente influye e influira en la agudizaci6n de las dificultades institucionales para la 
aplicaci6n de directrices politica de ordenacion metropolitana o en materia de colaboracion intergubernamental. 

Este hecho retrata con claridad las dificultades que los gobernantes de distintos niveles de gobierno enfrentan en el 
despliegue de actividad institucional Tambien penmite suponer que en el mediano plazo, continuaran los roces, las 
diferencias, las pugnas y los desacuerdos entre los distintos niveles de gobierno al momento de tomar decisiones en la 
materia, tanto como la constante generacion de problematicas urbanas y metropolitanas cuya agudizacion persiste. 

De aqui puede derivarse la necesidad de contar con instrumentos institucionales o juridicos mas eficaces que prevengan 
escenarios de aun mayor diversidad politica o alternancia, o en su caso, de lo que ello tendrfa para la vida social 
metropolitana: incremento de los indicadores de conflictividad social o politica. 

En ese sentido, se ubicarfan las discusiones sobre la posibilidad de convertir al Distrito Federal en Estado 32, opinion que 
tiene ya largo tiempo de estar presente en las discusiones sobre la capital del pais y que presumiblemente favorecerfa las 
dinamicas institucionales de coordinacion metropolitana, entre otros aspectos. 

En otro lugar, tambien se encuentra la opinion, aun mas polemica, respecto a la posibilidad de conformar un gobierno 
metropolitano, que incluirfa el Distrito Federal ( o algunas de sus delegaciones) y algunos municipios que comprende la 
ZMCM, sin que exista hasta ahora una propuesta especifrca al respecto. Sin embargo, esta propuesta tambien ha tenido 
impulsores institucionales y/o politicos, sin que hasta ahora tenga concretamente acciones concretas1• 

1 Estas propuestas pudieron apreciarse en la parte final del mandate de Rosario Robles Berlanga, quien proponia la necesidad de formar "un 
instancia mayor de coordinacion metropolitana" ("anuncian la propuesta de un gobierno metropolitano" periodico Reforrna, 5 de noviembre de 
2000). Sin embargo, no parece haber tenido mucho eco en la administracion de Andres Manuel Lopez Obrador (2000- ) En otro orden, salvo el 
delegado Arne aus den Ruthen Haag, de Miguel Hidalgo, quien afirmo que la propuesta de crear un estado 32 para el Distrito Federal era obsoleta 
( Reforma 27 de agosto de 2000 y en entrevista con Dense Maerl<er y Ciro Gomez Leyva, en el noticiero televiso CNI Canal 40 de las dias 
siguientes ), no existen opiniones hechas publicas que sugieran un tratamiento actual en esa direccion. 
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Capitulo 9 
ALGUNOS INDICADORES DE LA PROBLEMATICA URBANA 

La complejidad de las metropolis en el mundo actual es generadora de conflicto social y politico. De cada aspecto, 
area de la vida social a practica productiva se derivan modes urbanos en crisis actualmente; sea par el encuentro 
de intereses disimbolos, sea par la insatisfaccion social, a par la carencia de acciones estrategicas del lado 

gubemamental; en fin, par distintos angulos, la vida metropolitana enfrenta condiciones de polarizaci6n. 

En el caso de las riesgos derivados de la economia, diversos analistas advierten la correlacion de estos con diversas 
problematicas coma la "crisis de la cohesion social ( ... ) el crimen, violencia en las calles, violencia familiar y abuse, drogas, 
inestabilidad juvenil, y un desplome de las estructuras y valores tradicionales familiares y comunales"1

• Aunque ha sido 
significativo el esfuerzo par determinar las causas precisas a delimitar las fuentes de la inseguridad, las estudiosos aun 
contemplan dificultades de largo plazoz. 

Los grupos sociales tienen poca actividad de promocion para el cuidado de las recurses naturales y la concientizacion 
sabre su escasez cada vez mayor. En particular, la iniciativa privada poca atencion presta al interes publico ecologico, mas 

bien sujeto al concepto de utilidades-perdidas cuando se factorizan las castes ambientales en el largo plaza. 

En ello se encuentran las rasgos principales de la denominada "segregacion ecologica", par las contrastes entre las 
grupos sociales y entre las espacios que ocupan; par las extremes en la calidad de servicios, equipamientos y viviendas 
entre ricos y pobres. 

En este entorno, existe un sinnumero de problematicas relevantes que configuran la actualidad del fenomeno urbane de la 
metropolis de la ciudad de Mexico: el transporte, el agua potable y las areas de riesgo, este ultimo aspecto con poco 
tiempo de ser abordado en la agenda urbana y metropolitana. 

El emplazamiento geografico de la metropolis (y sus caracteristicas geohidrologicas y atmosfericas), plantean condiciones a 
la ocupacion del territorio, particularmente cuando se trata de resolver las severos problemas cotidianos coma la 
vulnerabilidad ante desastres, contaminacion atmosferica, congestion vial, inundaciones, hundimiento, contaminacion par 
deshechos solidos, ocupacion irregular de la tierra, inequidad en el acceso las servicios publicos, entre otros. 

En este apartado se presentan algunas aproximaciones a las temas principales del fenomeno urbane y metropolitano. Este 
intento no es una exploracion especializada, par lo que se limita a senalar aquellos aspectos donde se evidencian puntos 
de inflexion de las politicas publicas con el conflicto social, politico e institucional. 

1 Michael Cohen "El lmpacto de 0 econom0 Global sobre las ciudades: El Reio de las Soluciones Metropolitanas" Conferencia del oonsultor del Banco Mund,il. Enero 

de 2000. p. 8. 
z "No existe una raz6n en partirular del porque la economia global en si es responsable de estos patrones de comportamiento, pero es derto que una degradad6n 
econ6mica en aumento brinda motivad6n para la vio!encia, el aimen y otras manifestaciones sodales de estres econ6mico". Ibidem. 
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a) Seguridad publica 

Uno de los problemas sociales de mayor impacto en la imagen de la eficacia gubemamental es la inseguridad3. Existen hoy 
am\lisis serios respecto a la capacidad gubemamental para manejar la seguridad publica. En este apartado no se pretende 
ser exhaustivo. Mas bien, se considera necesario establecer las perspectivas que aquejan a la ZMVM en lo referente a este 
ambito, como un sector crucial en su desarrollo. 

La seguridad publica es hoy una fuerte problematica social ligada a la "percepcion" y la legitimidad del sistema politico y 
sus instituciones. En Mexico, la seguridad publica no radica solo en la capacidad de contencion, disuasion y represion que 
tiene el gobiemo para hacer prevalecer el Estado de Derecho, o la aplicacion de la ley. En un sentido contrario, la "cultura 
de la inseguridad" es una cultura cotidiana tambien, es parte del manejo de relaciones sociales, de tratos institucionales y 
fuera de ellos y de una cultura arraigada en ciertas regiones4. Diversos analisis y autores lo consideran en buena parte 
insoluble, dada la dimension que ha adquirido en los ultimos aiioss. 

El manejo de la seguridad publica registra fuertes cuestionamientos por los distintos grupos sociales y afecta todas las 
ramas del Estado y de la actividad social. En la opinion social, o tendencia de opinion, la inseguridad publica se liga con el 
desprestigio de algunas instituciones del Estado mexicano, como las relativas a la imparticion de justicia. 

De esta forma, se tienen varias aristas de la seguridad publica: a) el manejo (equfvoco o acertado) de la seguridad publica 
no parece exclusivo de gobiemos con un solo origen partidista, ni es una problematica reciente; mas bien, b) escapa a las 
dinamicas polfticas aunque las implica; c) este problema se agudiza con el incremento de otros indicadores sociales, como 
la pobreza, por ejemplo6; finalmente, como resultado de todo ello, d) es un problema de alta prioridad, por lo que se 
destinan importantes partidas presupuestales, federates, estatales y municipales, no obstante los magros resultados 
alcanzados. 

Como problema derivado ( o causal), uno de los fenomenos de mayor impacto en la conciencia colectiva, particularmente en 
las grandes concentraciones urbanas, la corrupci6n es producto tambien de la falta de vigilancia social sobre el ejercicio del 
poder7. 

3 Reforma "Mexico, uno de los paises mas oorruptos del mundo: Transparenda lntemadona!'. 21 de enero del 2000. 
4 SegUn Jorge Fernandez Menendez, algunos funcionarios del gobierno foxista han reconocido recientemente en pUblico el "factor social y rultural" de la 
delinruencia y mas precisamente, del narcotrafico. Seglln el columnista, "para muchos j6venes, partirularmente de la sierra de Sinaloa, pero ello se aplica a muchas 
otras regiones del pals, el ser un narcotraficante es un e>qetivo social, es una demostrad6n de status, de ascenso en la plra!Tlide social. Un objetivo que ademas. ha 
generado ya su propia rultura, desde los dentos de narcocorridos que siguen siendo los discos mas vendidos en la RepUblic.a mex.icana, hasta el culto a Jesl.Js 
Malverde, el santo de las narcotrafirantes y las rausas difidles, cuya rapilla esta ubirada a poc:as cuadras de la propia casa de gobierno y es visitada por miles de 
fieles. En Sinaloa, como en otros estados [ ... ] el narcotrafico es un fen6meno socialmente aceptado. y las "bueras familias" en ocasiones aceptan a !os 
narcotraficantes coma amigos, sodos, vecinos y terminan convirtiendose en sus c6mplices. Y eso tampoco tiene mucho que ver con la marginad6n y la pobreza". 
Jorge Fernandez Menendez Ra.zones "Una extrafia cruzada" l11lenio Diario, 25 de enero de 2001. 
s Paco Ignacio Taibo II afirm6 "lo Ultimo que cambiara en esta larga transid6n politira es la moralizad6n de la polida". Entrevista a Paco Ignacio Taibo II por Denise 
Maerker en el Notidero CNI Canal 40, 28 de abril de 2000. 
6 la relad6n entre las "rausas soda.les" de la violencia es argumento frecuente entre los analistas no obstante que se aporta poca daridad al respecto. "las 
experiendas internadonales muestran como un caso notable en ese sentido. lo OOJrrido en Nuew York que, de ser la dudad mas insegura de Estados Unidos. en el 
curso de menos de una d&ada pas6 a ser una de las OJatro grandes dudades mas seguras de la Uni6n Amerirana, con una reducd6n de los delitos graves de mas 
de 50 por ciento en siete aiios y de 68 por dento en el nllmero de homiddios. la reducd6n del robo de autom6viles (en 1993 Uegaron a robarse 112 mil 
autom6vi!es solo en Queens) fue de 61 por dento. Como e!ecto de esa estrategia. el descenso de crimen en Nueva York provoc6, al romperse redes y fuentes del 
aimen organizado y desorganizado, una reducci6n a la mitad del aimen en buena pa.rte del resto de Estados Unldos. Y como dicen los hombres que estuvieron 
encargados de esa estrategia, sabre todo William Bratton, ex comisionado de Po!icia de Nueva York, eso se pudo hacer utilizando los recursos locales e 
independientemente de la tesis que planteaban muchos espedalistas de que una derrota de las tasas de criminalidad s6/o podria lograrse mediante un desarrollo 
social arrollador en las zonas marginadas". Jorge Fernandez Menendez 'la seguridad. mas alla de la toleranda cero" Columna Raz ones Mtlenio Diario 30 de enero 
de 2001. En ese texto, el analista destaca la opini6n de William Braxton sabre la situad6n delictiva en nuestro pals. En Mexico, nose decide alln entre "determ(nar 
en diferentes barrios de la dudad o en diferentes dudades del interior si es mejor usar una presenda mas enef'gica de la JX)lida o usar mas servidos de inteligencia 
Pero una idea es recurrente en Braxton: el tema es recuperar las calles y los barrios que estan en poder de los delincuentes". Ibidem. 
'Carlos Pereyra 'Oemocratizar al DF: Umas para la urbe" Revis@ Nemsnumero 99, marzo de 1986. 
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En este sentido, estudios en el ambito mundial establecen para.metros para la medici6n de la eficiencia gubemamental o de 
la presencia de practicas que la afecten. En el caso de las "practicas nocivas", se destaca con particular frecuencia a la 
corrupci6n (Cuadro 22)8. 

Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, refiere que la modestia en las acciones contra la corrupci6n es 
motivo de "un persistente socavamiento de las instituciones democraticas y distorsiones cada vez mayores en el comercio 
internacional", ademas de generar mayor pobreza en los pafses subdesarrollados9. 

En 1995, se estim6 que los costos directos e indirectos derivados de la violencia e inseguridad publica en el Distrito 
Federal alcanzaron un monto aproximado de 22 mil millones de pesos, segun estimaciones de organismos independientes. 

Las tendencias delictivas en el Distrito Federal han mostrado un incremento sostenido desde la decada de los ochenta, en 
contraste con indicadores bajos desde los aiios cuarenta10. Este argumento es contrario a la percepci6n que aportan las 
cifras oficiales recientes sobre indices delictivos en la ciudad de Mexico(Cuadro 23). Debe destacarse que nose cuenta con 
informaci6n sobre este punto de los municipios metropolitanos de! area mexiquense. 

s Respecto de la corrupd6n, William Braxton, excomisionado de la Polida en Nueva York, dtado par Fernandez Menendez. destaca: "siempre habrii. corru~6n en la 
policia... lo que se puede hacer es redudrla notablemente para que no sea alga sistemAtico y generalizado, para que no parezca que se esta tolerando y 
oondonando tanto a las lideres coma a la tropa". Para ello, dice, no se necesita automilticamente a nuevos polidas pero si a unidades espedalizadas, con 
integridad, autoridad y rerursos. para enfrentarse a la corrupd6n, "porque eliminar a la c:orrupd6n nevara aiios. no es alga que se logre de la noche a la manana•. 
El mensaje para los polidas es que 'necesitan entender daramente que se acabaron los cfias de la corrupci6n y que o cambian o los van a reformar y el mensaje 
debe ser artirulado de forma dara y fuerte' e insiste: 'En Esta.dos Unidos nos tardamos muchos aiios y se requin'O de muchos rerursos, pero el punto es que nose 
puede tener una democrada efectiva con una policia corrupta, por eso la primera obligaci6n de un gobierno demOC@tico es la seguridad pllblica y no va a haber 
seguridad con una polida corrupta. La gente, continua Braxton, no coopera con una polida en la que no confia y que no es efectiva". Jorge Fernandez Menendez 
/bid "Eso -continua-- se dio en dos nive!es: mejorando la c:alidad de vlda de las colonias con mayor lndice de cdmenes, combatiendo directamente esos delitos 
pequenos que las afectan y. al mismo tiempo dedicarldose. en lugar de "resolver aimenes. desmanlelando las empresas criminales y los sistemas de apoyo. El 
departamento de Po\ida de Nueva York ha eliminado lo que los aiminales necesitan para operar. sus pistolas, sus vendedores de artirulos ilegales, sus talleres de 
desmantelamiento y exportadores de autos robados, sus dientes para la prostituci6n y compra de drogas, sus edificios y departamentos". Ibidem. 
9 Dedaraci6n de Peter Eigen, presidente de T ransparenda lntemadonal. Adema5. el funcionario destac6 que el estudio mostr6 la disposlci6n de muchas empresas a 
sobomar a altos tundonarios de gobiemo en todo el mundo. Reforma 27 de junio de 2000. 
10 Declaraci6n de Jose Luis Torres, presidente de la Fundad6n Mexirana para la Salud. "La violencia, un problema insoslayab\e". la Jomada. Nola del 17 febrero de 
2000. Pag. 36. 
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Promedio diario 

Variacion % 

Cuadro 22. indice de corrupci6n en paises del mundo, 1999. 

Ind ice Paises americanos 
Puntaje Encuestas Desviaci6n 

utilizadas estandar 
5 
18 
19 
,2 
~o 
~1 
~5 
~9 
50 
~8 
~8 
~o 
71 
72 
75 
80 
82 
90 
94 

[illI 
366.35 

Canada 9.2 10 0.5 
Estados unidos 7.5 10 0.8 
Chile 6.9 9 1.0 
Costa rica 5.1 7 1.5 
Peru 4.5 6 0.8 
Uruguay 4.4 3 0.9 
Brasil 4.1 11 0.8 
El salvador 3.9 4 1.9 
Jamaica 3.8 3 0.4 
Mexico 3.4 9 0.5 
Gua1emala 3.2 3 2.5 
Nicaragua 3.1 3 2.5 
Argentina 3.0 10 0.8 
Colombia 2.9 11 0.5 
Venezuela 2.6 9 0.8 
Bolivia 2.5 6 1.1 
Ecuador 2.4 4 1.3 
Paraguay 2.0 4 0.8 
Honduras 1.8 3 0.5 

Fuente: TransporendaintemadoMJ, 1999. 

Cuadro 23. Comportamiento de los principales delitos (promedio d0rio) 
en el Distrito Federal (desde 1993 al 1 de abril del ano 2001) 

1994 1995 1996 1997 1998 

442.45 598.90 679.14 700.09 651.51 

20.77 35.36 13.40 3.08 -6.94 

Fuente: GDF, enero de 2001. 

Cuadro 24. Comportamiento de los prindpales delitos en el periodo actual 
(comparativo). 

1999 

622.50 

-4.45 

2000 20011 

Periodo anterior Periodo actual Comparative 

Die 5 de 1999 a Promedio Die 5 de 2000 a Promedio Actual Anterior 
Delitos 

Ene 12 de 2000 diario Ene 12 de 2001 diario 
vs 

Disminuy6 
Aument6 

Robe a Transeuntes 6,492 92.74 3,857 55.10 -41 

Robe a transporte 2,310 33.00 2,324 33.20 

Robe de vehiculo 8,692 124.17 7,440 106.29 -14 

Robe a casa habitaci6n 1,229 17.56 1,293 18.47 5 

Robe a negocio 2,485 35.50 2,350 33.57 -5 

Homicidio Dolese 181 2.59 149 2.13 -18 

Violaci6n 228 3.26 223 3.19 -2 

Lesiones dolosas 3,633 51.90 2,683 38.33 -26 

Fuente: GDF, enero de 2001. 
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En este caso, puede apreciarse un descenso relativo en los ultimas aiios, coincidente con el arribo de la oposicion al 
Gobiemo del Distrito Federal. Sin embargo, es preciso dejar constancia de la relativa suspicacia que despiertan estos datos 
en diversos sectores de la poblacion (Cuadro 24). 

b) T ransporte y vialidad 

Quiza como ningun tema, el transporte urbano y la vialidad es el "sistema nervioso" de las ciudades, que cobra especial 
importancia cuando presenta deficiencias en su desarrollo. La ciudad de Mexico tiene una superficie total de 18 millones de 
metros cuadrados de rodamiento en vialidades primarias. En 1997 tenia apenas 29 por ciento de la red vial en condiciones 
aceptables para el servicio. 

Tan solo en el Distrito Federal circulaban hasta 1999, alrededor de 3 millones de vehiculos. Estas cifras se modificaron, al 
menos en el caso del estado de la red primaria, en la gestion capitalina reciente ( 1997-2000). 

Despues de un intense programa de repavimentaci6n, para finales de agosto de 1998, el Gobiemo del Distrito Federal 
informaba que el ind ice sobre el estado de la red se elevo a 45 por ciento en condiciones favorables 11 • 

En esa administraci6n y hasta principios del aiio 2000, se renovaron 4 millones 807 mil 704 metros cuadrados de carpeta 
asfaltica en avenidas principales y ejes viales. Asimismo, el informe agregaba que, sumado a las vialidades secundarias se 
alcanzaba un total de 7 millones 871 mil 500 metros cuadrados repavimentados. 

Con un amplio espacio urbano comun ( area conurbada) entre el Distrito Federal y el estado de Mexico, los municipios que 
conforman la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico son un territorio propicio para fenomenos sociales con afectacion 
directa o indirecta a la metropolis en su conjunto, entre ellos el transporte urbano. 

Como ocurre en otros aspectos, se plantea la necesidad de impulsar estrategias de mayor profundidad e impacto en la 
calidad de vida de sus habitantes. 

En materia de transporte, las carencias en la planeaci6n metropolitana han generado, entre otros, los siguientes 
problemas: crecimiento desmesurado del parque vehicular; signos de anarquia en la prestacion del servicio; alta 
participaci6n en corredores troncales; insuficiente integracion con otros modos12 de transporte (Metro, Tren Ligero); altas 
tarifas y multiples trasbordos; con consecuente afectacion de! tiempo y comodidad de los usuarios. 

No obstante, son multiples las argumentaciones respecto a que en el estado actual del transporte publico en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Mexico existen condiciones para cubrir la demanda del servicio, un caso particular es el 
"inmenso" ejercito de combis y microbusesn. 

" lnforme de la Direcd6n General de Obras, Gobierno del Distrito Federal (GDF) Pagina oficial. diciembre de 2000. En esta informaci6n se mendonaba el 
manlenimiento a 656 puentes vehirulares y peatonales; la colora.ci6n de protecdones viales frente a escuelas, mercados, unidades medicas y sitios de alta 
ronfluenda pea.tonal: eliminaci6n de barreras para persooas con disrapaddad: 2 mil 946 rampas construidas en banquetas; construcci6n de 41 nuevos puentes 
peatonales; construcd6n de 23 mil 540 metros cuadrados de banquetas y guarniciones; 666 mil 336 metros cuadrados de baches reparados; retiro de dos millones 
200 mil piezas de propaganda comercial: eliminad6n de 124 mil metros cuadrados de pintas y graffitis. mantenimiento de 80 mil piezas de mobiliario urbano, 
aproximadamente; lavado anual de mas de 700 mil metros ruadrados de puentes peatonales y vehirulares; entre otras acdones. 
11 E~sten tres modes de transporte: alta rapaddad (induye el Sistema de T ransporte Colectivo-Metro y T ren Ligero), que deberian representar entre el 30 o 40 por 
dento del total de viajes realizados: mediana rapaddad (autobuses y trolebuses), que rubririan del 50 al 60 por dento: y baja rapacidad (microbuses, combis y 
taxis), ron una aiota aproximada de 10 al 20 por ciento del total de viajes. En rontraste, existe un estimado segUn el rnal, en el modo de alta capacidad 
(exceptuando transbordos) se rea.lizan cerca del 17 por dento del total de viajes; en el modo de mediana capaddad se rea.lizan entre el 10 y 13 par dento; 
finalmente, en el modo de baja rapaddad se concentra el 68 por den to del total de viajes. Para mayor informad6n vease Felipe de Alba. Op. Gt. p. 26 
13 Se considera al servicio de combis y microbuses dentro del mcx:lo de baja capacidad. Respecto a las condiciones en las que se enruentra este servicio, seglln 
analisis interno de! Gobierno del Distrito Federal algunas raracteristicas relevantes son: a) largos tiempos de traslado y msto elevado; b) inseguridad e 
·1ncomodidad en el servido; c) confiictos viales por el enorme pa.rque vehirular oon cirru1ad6n desordenada; d) sobreoterta en algunas regiones y oobertura 
insufidente en otras: ye) contaminad6n directa e indirecta. Cfr. Felipe de Alba el aL Agenda Metropolffana. CGPDyM. GDF. 1999. 
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Una de las mas poderosas razones para la generacion de obras de infraestructura vial o de redes de transporte en la parte 
mexiquense de la zona metropolitana son quiza las altos costos de la infraestructura y material rodante. 

El transporte de la Zona metropolitana sufre distorsiones en su operacion con relacion a dos aspectos principales: el 
reparto modal de las viajes, y la organizaci6n de los prestadores de servicio. Algunos especialistas consideran como 
problemas centrales la saturacion de rutas, costos elevados y desorden en la distribucion de concesiones. De alli se ha 
derivado que, en un contexto de desorden del transporte urbane, el servicio se encarezca y exista deterioro en su calidad. 

Aun cuando determinar con precision la responsabilidad en la materia de las autoridades de ambas entidades es una tarea 
diffcil, en algunas instancias de gobiemo se adjudica mayor responsabilidad a las autoridades mexiquenses. Como 
resultaria evidente, esta apreciacion es mas notoria entre las autoridades y mandos directives del Gobierno del Distrito 
Federal 14. 

Entre especialistas, existe una relativa coincidencia respecto a la anarquia prevaleciente tanto en el estado de Mexico en 
general, como en el area conurbada. Las razones que se aducen son: a) las mecanismos de control y veriiicaci6n del 
iuncionamiento de las unidades y sus conductores; b) la corrupcion entre autoridades y dirigentes transportistas; c) la 
insuiiciencia de las programas rectores del transporte, con las consecuentes dificultades de planeaci6n; d) la lalta de 
control y supervision del iuncionamiento y dirigencia de las redes de transportistas; entre otros. 

Derivado de ello, puede afirmarse que el desorden del transporte en la entidad mexiquense aiecta las flujos vehiculares 
entre ambas entidades 1 s, dadas algunas disiuncionalidades de las aparatos y burocracias de ambos gobiernos. 

En otro orden, para determinar la inHuencia metropolitana en el transporte se ha identificado a la oierta de empleo coma 
un movimiento pob!acional constante mismo. La poblacion realiza recorridos pendulares o altemantes y diaries que trazan 
mapas de las areas de influencia y de la extension economica de la zona metropolitana. De ello se sigue la importancia de 
estos sistemas en el ien6meno de conurbacion y metropolizaci6n, al integrarse o absorberse antiguas comunidades, 
pueblos o ciudades. 

Se afirma que la estructura urbana de las zonas metropolitanas depende en gran medida del o las sistemas de transporte 
dominante: el ierrocarril en Buenos Aires, el automovil en Caracas, Ciudad de Mexico o Rio de Janeiro, o sistemas mixtos 
coma en Sao Paulo. 

En el aspecto de obras estrategicas que pueden contribuir al reordenamiento del transporte, con excepci6n de las lineas 
"A" y "B" del Metro cuyas iniciativas partieron del antiguo Departamento del Distrito Federal, en el estado de Mexico las 
modos de alta capacidad ( o transporte masivo) presentan un gran rezago. 

En cuanto a la perspectiva de nuevas directrices para la ordenacion de este sector, teniendo coma iondo la problematica 
mexiquense, en documentos intemos del GDF se considero necesario: a) una proiunda revision de la estructura y liderazgo 
de las organizaciones transportistas; b) iusiones entre penmisionarios incentivando a las que demuestren eiiciencia en la 
operaci6n y calidad del servicio; c) iavorecer la rentabilidad financiera para atraer nuevos inversionistas, al mismo tiempo, 

14 Esta opini6n y la mayoria de las vertidas en este apartado fueron recogidas par el autor en mUltiples reuniones entre fundonarios del GDF y del Estado de Mexico 
sabre distlntos aspectos problem3ticos de la metr6polis. Adema5, en la Agenda Metropolitana se afirma, en el capitulo referente al transporte: "se da@ particular 
atend6n a la prob!erl'latica ubicada en la pa.rte del estado de Mexico, sin tocar lo reterente al Distrito Federal, derivado de la estimad6n de que la mayor 
responsabilidad reside en @S autoridades de aquella entidad". Felipe de Alba M. et a1 Agenda Metropo/itana CGPDyM. GDF. 2000. pp. 21-31. 
ts En la Agenda Metropolitana se citan otras razones que forman parte de la problem3tica del transporte de caracter metropolitano. Pueden enundarse: a) falta de 
decision polftica para la aplicad6n de medidas de control y reorganizad6n del transporte, entre otras razones, porque en procesos electorales es tradidonal que los 
transportistas partidparan en operativos electoral es C'acarreo"), para favorecer al PRl; b) ap!icad6n de pofiticas de emp\eo con base en la generaci6n de ocupad6n 
en el transporte concesionado de pasajeros en detrimento de la eficiencia del sector; c) Hderes transportistas ruya funci6n central es el usufructo de la entrada de 
nuevos transportistas a las rutas y sus empresas gremiales, lo que genera sobreexplotad6n de las mismas e incremento de! parque vehirular. Felipe de Alba, et al. 
Op. [if, 
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d) desincentivar la expansion del Servicio Publico Concesionado de T ransporte Colectivo de Pasajeros con las actuales 
caracteristicas; e) cambiar el esquema gremial de rutas (mode de baja capacidad) por otro de empresas de autobuses y/o 
trolebuses (modes de mediana capacidad); finalmente, f) estrategias de supervision en el ambito de la operaci6n y la 
calidad del servicio en beneficio de la ciudadania16. 

Puede considerarse 16gico que, con la aplicaci6n de politicas rigurosas de reordenamiento del transporte, se generen en el 
gremio cuestionamientos a los liderazgos e influencias tradicionales. No obstante, se cree posible incrementar estas 
politicas a partir de nuevos consensos entre directives, lideres y bases de transportistas, asi como desarrollar medidas 
anticorrupci6n en la concesi6n de perrnisos y disminuir actitudes clientelares de los dirigentes, entre otros. 

Una estrategia para la implantaci6n de nuevos esquemas de transporte buscaria revalorar condiciones negativas de 
operaci6n y organizaci6n del sector, asi como prevenir futures cuestionamientos. 

Dicha estrategia tendria que considerar que la reordenaci6n del transporte, al sustituir modes de alta capacidad por modes 
de baja capacidad, generaria reducci6n en los actuales empleos que aporta el sector; ademas, una importante disminuci6n 
(temporal) de la cobertura del servicio, con la consecuente inconforrnidad de los usuarios; eventuales conflictos 
intraorganizacionales para disputar antiguas prebendas; o presiones para obtener las nuevas concesiones (bloqueos de 
vialidad, quema de unidades, vandalismo), entre otros. 

Debe destacarse por el monto de vehiculos en circulaci6n, el numero de viajes diaries realizados y la infraestructura 
existente, tan s61o en el Distrito Federal (18 millones de metros cuadrados de superficie de rodamiento), resultaria 
explosive aplicar un plan de ordenamiento del transporte si no conllevara medidas para la generaci6n de consensos 
adecuados entre la poblaci6n susceptible 17• La alta circulaci6n de vehiculos por las vialidades del Distrito Federal 
contribuye mas que ningun otro factor a la contaminaci6n crftica, al ruido, a la destrucci6n de zonas verdes, etcetera. 

En el mismo sentido que otros problemas de la Ciudad, algunos especialistas consideran que el manejo sin control del 
parque vehicular nos aproxima a situaciones no menos que de catastrofe eco16gica. Cassio Luiselli, afirrnaba en 1985: "La 
automovilizaci6n apenas comienza en nuestro pais. Un escenario conservador, esto es, suponiendo un crecimiento de la 
economia del 4 por ciento, inferior a lo hist6rico, arroja que para el afio 2010 el numero de autom6viles en la ciudad sera 
superior a 7 millones. l Que hacer con el triple de autos, si ya con los niveles actuales estamos en condiciones criticas ?"18. 

En el contexto de estas necesidades, se gener6 el Proyecto de Tren Elevado o Ecotren, un mode de transporte de alta 
capacidad 19. Resultado de un acuerdo entre ambas entidades federativas, este proyecto es una concesi6n de los gobiemos 
del Estado de Mexico y del Distrito Federal a la iniciativa privada. Con una duraci6n de 30 afios, el Tren Elevado tendria una 
tarifa indexada a la inflaci6n del pais y una capacidad de traslado de 350 mil pasajeros diaries, segun estimaciones20. 

"Cfr. Felipe de Alba M. et al Agenda Hetropolitana CGPOjM. GDF. 2000. 
"Aunque hasta 1999 no era una posid6n ofidal, en el ambito gubemamental, se ronsider6 necesario: a) desarrollar Glll1pa/ias de "sensibilizad6n" a la poblad6n 
de la necesidad de cambios. para destacar defidencias e irregularidades en la operad6n y fundonamiento del sector; establec.er plazos para presentar resultados 
con el considerando de generar \os a?Q'ios necesarios de la ciudadania con las autoridades, no obstante la advertencia de que no es posible lograr resu\tados en el 
corto y med~no plaza; que la necesidad de reordenamiento del sector procuraria a los usuarios mayor comodidad, seguridad, asi coma la mayor eficiencia en las 
tiempos de traslado y disminud6n de los indices de contaminaci6n. Finalmente, estas lineas de intervend6n consideraban tambierl la realizaci6n de debates entre 
autoridades y permisionarios para oonocer posturas y avances de los programas de ordenamiento. (fr. Felipe de Alba et al Agenda Hetropolitana CGPOjM. 
Gobierno del Distrito Federal, 1999. 
18 Cassio Luiselli "Propuesta para la reronstruc.ci6n la capital invisible". Revista Nexos nl.Jmero 96, Didembre 1985. 
19 Oentro de las recomendadones que se encontraban en la Agenda Metropo/itana, en el mediano plazo, estaba el alentar la construcci6n del Ecotren, asi coma 
encontrar f6rmulas que permitieran extender las redes de Metro al territorio c.onurbado del estado de Mexico, para aumentar su partidpaci6n en la distrfbuck5n 
modaldel transporte. Cir. Felipe de Alba et. al Agenda Hetropolitana. CGPOjM. Gobierno de! Distrito Federal, t 999. 
zo Este prayed a fue .. adjudicado" en 1994 al Grupo Concesionario Metropolitano, ronsordo formado las empresas T ribasa. Riobo, Bombardier y Grupo Mexicano de 
Oesarro!\o. lnidalmente, pese a con tar con los estudios que determinaron la viabilidad tealico finandera del trazo del T ren Elevado, e5te fue abandonado por la 
oposici6n de vecinos de Polanco, lo rua.1 para!iz6 la constitud6n del Comite Metropolitano, 6rgano lntergubernamental creado para la supervisi6n y control del 
Ecotren. En 1998 las autoridades de arnbas entidades se reunieron para reactivar el proyecto. laacci6n inrnediata fue analizar la nueva propuesta de lrazo del 
Ecotren, presentada par el Grupo Concesionario Metropolitano. Con este prop6sito se constituyeron tres grupos: Tecrlico. Financiero y Juridico. Los primeros dos 
fueron roordinados por la Comisi6n Metropolitana de Transporte y ViaJk1ad (Cometravi) y la Comisi6n Metropolitana de Asentamientos Humanos (Cometah). El 
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En cuanto a infraestructura de transporte en la Ciudad de Mexico, tiene papel central el Sistema de T ransporte Colectivo 
Metro (ST(). En 1989 el ST( contaba con 8 lfneas y 115 kil6metros en operaci6n. Para 1997, se agregaron 37 kil6metros 
y funcionaban ya 10 lfneas. 

El Metro transporta 4.2 millones de pasajeros por dfa laboral, mas de la mitad de la poblaci6n del Distrito Federal. Por su 
eficiencia, bajo costo para los usuarios y buena respuesta a los programas de control de contaminaci6n en la ciudad, es un 
medio de transporte al que se le han asignado importantes partidas presupuestales para hacerlo crecer continuamente. 

la importancia de tener una red vial adecuada optimiza el transito vehicular, disminuye el deterioro de las unidades y 
favorece la mayor rapidez en su movilidad. El prop6sito de contar con una red vial en 6ptimas condiciones complementaria 
las labores de planeaci6n urbana que requiere la Ciudad de Mexico, dentro del conjunto de sus necesidades actuales. 

c) Agua potable 

La dinamica de crecimiento explosive genera un consistente incremento en la demanda de serv1c1os metropolitanos, 
particularmente, de agua potable, asi como un aumento considerable del caudal de aguas residuales y pluviales a desalojar 
por los sistemas de drenaje. El abastecimiento de agua potable es uno de los principales problemas de toda urbe en el 
mundo, y que ha causado preocupaci6n entre estudiosos de la materia21. 

A ello hay que agregar que en Mexico la casi totalidad de las cuencas hidrol6gicas estan contaminadas y apenas el 20 por 
ciento de las aguas residuales municipales reciben algun tipo de tratamiento22. 

El abastecimiento de agua es considerado un servicio al que tienen derecho todos los habitantes. Sin embargo, las 
afirmaciones politicas sobre la exigencia de dotaci6n universal del servicio estan afectadas por la fragmentaci6n o 
segmentaci6n de la oferta, "De hecho, en las ciudades de los pafses en desarrollo lo que existe es un 'servicio plural', 
diferenciado para las distintos grupos sociales"23. Asimismo, se destaca que la desigualdad en la distribuci6n del agua en 
las ciudades de America Latina es resultado de relaciones sociales. Los niveles de los servicios del agua corresponden a la 
posici6n de los individuos en la jerarqufa social. 

A partir de los aiios ochenta, las politicas llamadas neoliberales han conducido a que en algunos paises se optara por la 
privatizaci6n de muches servicios publicos, y la creciente intervenci6n de empresas multinacionalesz•. En el sector del agua 
y desagOe esa privatizaci6n y globalizaci6n se intent6 especialmente a partir de 1990. 

tercero fue encargado a la entonces Subsecretaria de Coordinad6n Delegadonal y Metropolitana del Gobierno del Distrito Federal y a la Coordinaci6n General de 
Asunlos Metropolitanos del Estado de Mexico. Ctr. Felipe de Alba et. al Op. Cit 
11 Al respecto, Gabriel Quadri se plant ea: •, Puede ser voole ('sustentable' diriamos las ambientalistas) ia Ciudad de Mexico en el largo piazo en aspectos que se 
refieren a su manejo hidrokigico y de abastecimiento de agua7". Gabriel Quadri "Agua: ,Puede ser sustentable ia Ciudad de Mexico?". Peri6dico Reforma 21 de 
enero del 200 t . 
22 Adidonalmente, Mexico tiene una disposid6n de casi 5 mil metros ajbicos por habitante por aiio, "menos agua que Canada, Brasil, Argentina, Indonesia o 
Estados Unidos, pero masque Japan. Turqu·.,, Francia, China. lnd0, Egipto y Arabia Saudita". Peri6dico Reforma "Urge mejorar ia oalidad del agua" 21 de enero del 
2001.. 
23 Horacio Capel "El agua coma servido pl.Jblico". a prop6sito del semlnario intemacional "faire parler les reseaux: l'eau, europe-amerique latine". Revista 
Bibliogra.ica de Geografla y Ciencias Socia/es Unwersidad de Barcelona numero 218 del 22 de marzo de 2000. 
24 Al respecto, las condidones actuales de la polarizad6n social y altos contrastes en la metr6fX)lis del pa.is, y en partiOJlar la de la Ciudad de Mexico, la eventualidad 
de la privatizad6n de los servidos y el equipamiento urbane asi coma la tendenda a la desaparid6n de la conrnrrenda econ6mica en favor de la corporativizaci6n 
de grupos empresariales", pueden convertirse en factores de riesgo para la gobernabilidad metropolitana ode las grandes dudades, debido a que ef1 "los grupos 
soda!es mas necesitados se generarian nuevas disparidades y desigualdades espadales y sodales". Oairriria lo que Milton Santos denomina la "dudadania 
mutiiada", "no solo en el sentida de perdida real de derechos dudadanos a ia vMenda. ia alimentaoon, la salud y ia seguridad, sina par el trastrocamiento de las 
valares humanos mas elementales". Milton Santos. Metropolis corporativa fragmentada: o caso de S.o Paulo. Novel Secretara de Estada da Cultura. Saa Paula. 
1990. p. t 5. 
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En las paises iberoamericanos el Banco Mundial estimul6 la transferencia de servicios al sector privado para reducir el 
gasto publico, y la separaci6n de la funci6n de gesti6n y de regulaci6n, come parte de una reforma del Estado. 

la Comisi6n Nacional del Agua fue creada en 1982 come organismo gubemamental, casi en coincidencia con las procesos 
nacionales que condujeron a la privatizaci6n de diversas empresas paraestatales. Cases de privatizaci6n directa o indirecta 
han ocurrido en varias entidades federativas del interior de! pais, come en Aguascalientes y Cancun, aunque no se cuenta 
con informaci6n para determinar el exito de estas medidas. 

En la Ciudad de Mexico, la dotaci6n del agua potable aun es producto de las recurses y de la obra gubemamental, en su 
planeaci6n, abastecimiento y distribuci6n. 

Ha side frecuente considerar que la privatizaci6n ( o delegaci6n de servicio) permitira mejoras a las servicios de agua y 
desague. Sin embargo, el aumento de tarifas genera problemas sociales adicionales. Aunque con situaciones diferentes en 
cada ciudad, no existe registro de procesos de aprendizaje entre ciudades a partir de experiencias de este tipo. 

En conj unto, el agua es un bien de distribuci6n desigua/ en las urbes. Existe una cultura ampliamente extendida sin practica 
de medidas de ahorro de! liquido, con muestras frecuentes de despilfarro. En cases extremes, de escasez o nula 
distribuci6n, las habitantes se ven obligados a abastecerse con camiones cistemas o en fuentes lejanas o contaminadas 
(Cuadro 25). Per otra parte, las estadisticas muestran que aumenta el numero de familias que tienen problemas para 
pagar el abastecimiento de agua y desague, quiza derivado del incremento de la pobreza urbana. 

Cuadro 25. Emisi6n de contaminantes par giro industrial en las tres principales zonas metropolitanas, 1997 
(porcentajes) 

Ciudad de Mexico 1 Ciudad de Guada!aiara ' Ciudad de Monterrey' 
Giro industrial Emisiones I Empresas Emisiones 

Generaci6n de energia electrica 17.9 0.1 n.d. 

Refinaci6n de petr61eo 0.3 0.4 n.d. 

lndustria quimica 18.1 20.3 4.4 

Minerales metalicos 3.4 4.5 10.4 

Minerales no metalicos 20.1 5.4 19.8 

Productos vegetales y animales 1.4 1.2 2.3 

Madera y derivados 7.4 5.2 0.6 

Productos de consumo alimenticio 4.4 7.6 24.7 

lndustria del vestido 4.9 9.2 0.7 

Productos de consumo vario 1.1 5.4 11.4 

Productos de impresi6n 5.4 8.3 12.4 

Productos metalicos 3.2 17.3 0.7 
Productos de consumo de vida 
media 0.8 6.6 0.7 
Productos de consumo de vida 
larga 3.6 6 0.2 

irtes graficas 8.1 8.1 0 

Otros 0.1 2.5 0.5 

1 Se refiere a la zona metropolitan a. Total de emisiones industriales 108,723.85 toneladas anuales. 

2 Total de emisiones industriales 15,839.93 toneladas anuales. 

3 Total de emisiones industriales 101,351 toneladas anuales. 

n.d. No disponible. 

I Empresas Emisiones I 
n.d. 15.6 

n.d. 1.1 

18.9 8.7 

5.7 1.1 

7.3 67.2 

5.4 0.4 

0.5 0.9 

18.3 0 
3 0 

5.7 1.5 

1.1 n.d. 

12.4 1.1 

14.8 t.5 

1.9 0.9 
0 n.d. 

5.1 n.d. 

Fuente: Semamap, !NE, Sistema nadonal de fuentes fijas, Internet, Mexico, 1997. Mexico Social. Ofras se/eccionadas 1996-1998. Banamex, 1998. 

Empresas 

t.6 

t.6 

23.4 

6.4 

20.2 

0.5 

3.2 

0 

0 

2.7 

n.d. 

7.4 

17 

11.7 

n.d. 

n.d. 
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Es conveniente destacar que las dificultades gubernamentales en la distribuci6n o la incapacidad para cubrir las 
necesidades urbanas derivan en menores de niveles de legitimidad politica o bien, en la generaci6n de conflictos del orden 
urbano25 y de integraci6n econ6mica. Tanto es asi, que Horacio Capel considera que a partir de ahora "el analisis de los 
adores de la ciudad debe incorporar (a) las empresas de servicios publicos yen concreto las de agua" para conocer los 
niveles de mundia/izaci6nurbana2s. 

La dinamica de crecimiento poblacional gener6 una demanda de abastecimiento que diversos especialistas consideran ha 
rebasado la capacidad de la Cuenca del Valle de Mexico, por lo que se han iniciado grandes obras para importar el liquido. 

A mediados del siglo XX, se construyeron pozos en la zona de la Laguna del Valle de Lerma, con lo cual se increment6 en 
cinco metros cubicos por segundo (m3/seg.) la dotaci6n al Valle de Mexico. En la mitad de los aiios setenta, fue necesario 
incrementar las extracciones al Acuifero de! Valle de Mexico, que ya desde entonces se le consideraba sobreexplotado. 

Ademas, se iniciaron obras para importar agua del sistema Cutzamala. En forma paralela, se construy6 la infraestructura 
necesaria para su distribuci6n a toda la Zona Metropolitana, basicamente, a traves de grandes acueductos de distribuci6n, 
tanques de almacenamiento y de regulaci6n. La demanda de agua para la poblaci6n metropolitana significa un desafio 
formidable para los responsables de su abastecimiento. 

Como existe escasez del agua superficial en la Cuenca de Mexico, la principal fuente de abastecimiento es el Acuifero de la 
Ciudad de Mexico, localizado en el subsuelo del area metropolitana . Aunque el volumen de agua almacenada es muy 
grande, su calidad es susceptible de sufrir un serio deterioro, debido a la permanente actividad que tiene lugar sobre el 
mismo. La falta de tratamiento a las aguas residuales y el control insuficiente de los desechos peligrosos presentan riesgos 
de contaminaci6n microbio16gica y quimica del acuifero y de todo el sistema de distribuci6n de agua27. 

Ademas, el uso del acuifero se ve restringido debido a una serie de problemas relacionados con el hundimiento del suelo. 
El constante descenso en los niveles de agua subterranea ha provocado un hundimiento cercano a los 7.5 metros en el 
centro de la Ciudad de Mexico. Este hundimiento ha aumentado la propensi6n natural de la ciudad a las inundaciones, al 
tiempo que ha daiiado la infraestructura urbana2s. 

Cuadro 26. Suministro de agua en la Zona Metropolitana 1994. 

Entidad Poblacion Agua Potable Suministrada I Suministro Promedio de Agua Potable 
(mill. hab.)' (n,1/seg.)' (lts/hab/dia) 

Oistrito Federal 8.489 35.4 360.3 
Estado de Me~co' 8.769. 24.6 242.4 
Total 17.258 60.0 300.4 

Fuentes: 1 INEGI Conteo de poblac16n yviv1enda 1995. 
l Direcci6n General de Construcci6n y Operaci6n Hidr.iu!ica (OGCOH), 1994 
3 Para el estado de Mexico, los datos corresponden (micamente al area conurbada que se integra en la Zona Metropolitana del Valle de Metko. 

25 "Par ello [los gobiernos de dudades] establecen mecanismos diversos para tratar de pa.liar el problema: tarifas sociales. que suponen subvendones a los grupos 
de bajos rerursos: se fadlitan gratuitamente algunos metros OJbicos; se propordona ayuda personalizada a familias con problemas: se disefian nuevos tipos de 
facturas. con pagos a plazas. etc Horacio Capd Ibidem. 
"Ibidem. 
21 Al respecto. destaca que "el marco juridico complementario se enruentra en la Ley de Desarrollo Urbano de\ Distrito Federal. que dMde el territorio de la entidad 
en dos partes, una de las ruales (57% del territorio) dedara como 'Area de Conservad6n Ecol6gica', que constituye la zona de recarga de los a01lferos de los que 
depende en su mayor pa.rte la poblaci6n pero que ha sido continuamente transgredida e invadida por asentamientos humanos irregulares. Por ello, el marco legal 
en el Distrito Federal sobre esta materia es mas que insufidente Alberto Szekely "Desafio del nuevo escenario politico para una partidpad6n social en la gesti6n del 
media ambiente urbano en Mexico". La Jomada, 8 de enero de 2001. 
2s Academia de la lnvestigaci6n Cientifica, A.C. "El suministro de agua de la Ciudad de Mb.ico. Mejorando la Sustentabilidad". Comite de Arademias para el Estudio 
de Suministro de Agua de la Ciudad de Mexico. 1995. p. 31. 
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No obstante la intensa actividad gubemamental, existe un diagn6stico crude respecto a la infraestructura hidraulica de la 
metropolis: los sistemas de agua potable, drenaje y de tratamiento de aguas negras que integran el sistema hidraulico 
presentan problemas agudos per falta de mantenimiento, infraestructura incompleta, medici6n precaria y demanda 
creciente del servicio. 

En 1980, de los 56 metros cubicos per segundo que se utilizaban en la zona metropolitana de\ Valle de Mexico en 
conjunto, 38.2 metros cubicos per segundo entraban a la Ciudad de Mexico; de estos, 28.1 metros cubicos provenian de 
fuentes propias y 10.1 eran suministrados en bloque per la Comisi6n de Aguas del Valle de Mexico. 

Estes porcentajes tienen variaciones casi una decada y media despues. En 1994 de 56 pas6 a 60 metros cubicos per 
segundo de los cuales el 64 per ciento provenia del acuifero del propio Valle; 20 por ciento del Sistema Cutzamala; 14 per 
ciento del Valle de Lerma y un dos por ciento de otras fuentes. 

Segun informaci6n del Gobierno del Distrito Federal, con dates de 1998, el agua de la Cuenca de Cutzamala que se 
suministran a la Ciudad es transportada desde una distancia de 127 kil6metros y bombeada a una altura de mas de mil 
metros, para introducirla al Valle de Mexico. 

Cuadro 27. Procedencia y equipamiento del agua 

PROCEDEN[!A Porcentaje' 
Valle de Mexico 64 
Valle de Lerma 14 
Sistema Cutzamala 30 
Otras fuentes z 

EQUIPAM!ENTO Distancia (Km.) 
Lonoitud de las conducciones 959 
Lonaitud de redes de distribuci6n 11,954 

Unidades 
Tanaues de almacenamiento 299 
Plantas de Bombeo 295 
Plantas potabilizadoras 28 

Fuente: Direcci6n General de Construcci6n y Operaci6n Hidri!ulica (OGCOH) 1999 y 
2000. 

Segun cifras oficiales, sin tomar en cuenta a los municipios conurbados del Estado de Mexico, el Distrito Federal consume 
un promedio de 35 mil litros de agua por segundo, que resultan insuficientes para brindar un oportuno abasto a las 16 
delegaciones de la ciudad (Cuadro 26 y 27 ). 

Por otra parte, funcionarios de la Direcci6n General de Construcci6n y Operaci6n Hidraulica (DGCOH) seiialaron en el primer 
semestre de\ aiio 2000, que "existe un deficit de 3 mil litros por segundo, sin tomar en cuenta que la poblaci6n del Distrito 
Federal y de la zona conurbada sigue creciendo"19 

La calidad del agua es un elemento adicional a la escasez, al agotamiento del manto acuifero y la cada vez mayor distancia 
para abastecer de agua a esta Ciudad. No obstante, desde 1988 Mexico ha llevado a cabo reformas enfocadas a la 
localizacion de nuevas fuentes de agua y al mejoramiento de \os servicios de abastecimiento. 

"Tatiana Adalid, "5e 'empaotana' plao hidraulico" Reforma, 12 de Marzo de 2000. 
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Alrededor de la falta de calidad del agua se generan problemas de salud e higiene, un elemento cada vez mas notorio 
entre ciertos grupos de poblaci6n. 

La mayoria de las epidemias han aparecido en epocas de deterioro repentino de la higiene y la alimentaci6n; por otro lado, tambien se 
acepta que una forma segura de elevar la salud y cambiar la naturaleza de las enfermedades en una comunidad es mejorar sus 
condiciones de higiene general, como habitaci6n, dieta y agua potable. Tambit!n se ha estab/ecido que a diversos niveles socio
econ6micos corresponden ciertas caracteristicas de la pato/ogfa ( de la pobreza ); los extremes mejor conocidos son la elevada mortalidad 
infantil y la prevalencia de enfermedades infecciosas en los sujetos econ6micamente mas debiles, asi como la abundancia de cancer, 
arteroesclerosis y otros padecimientos degenerativos entre las clases acomodadas o ricas.30 

En la zona oriente y norte y parte del sur de la ciudad existen colonias con los mayores problemas de escasez de agua. 
Con lo anterior se desprende la prioridad que todo proyecto de gobiemo o de bienestar social debe otorgar al agua coma 
elemento fundamental en el orden social. 

Cuadro 28. Delegaciones con mayor numero 
de pozos de extracci6n ( 1998) 

Tlaloan 76 
Coyoacan 69 
Xochimilco 62 
lztaoalapa 45 
Azcapotzalco 28 
Distrito Federal 390 

En sentido contrario, escenarios de escasez y mala calidad propician pauperizaci6n o detecci6n de conflictos de salud entre 
diversos grupos poblacionales31 . En este entorno, el agua es un recurso que genera demandas sociales y politicas, o par 
escasez o por "exceso". 

El agua nunca ha sido un recurse natural al que se le preste, en terminos de opinion publica, demasiada atenci6n, por lo menos cuando 
se cuenta con ella o cuando no inunda campos y ciudades. Pero las luchas, de todo tipo, que se han dado por el agua en Mexico, son 
proporcionalmente directas a su recurrente escasez, a lo disparejo de su distribuci6n, a lo dificil y complejo que es llevarla a la mayoria 
de los centres urbanos y rurales ( ... ) El agua es objeto de innumerab/es disputas pollticas: su control es un objetivo de/ poder yes 
utilizada en uno u otro sentido, para intentar favorecer carreras, proyectos, mode/as'>'. 

lO Ruy Perez Tamayo. La patologia de ia pobreza. Nexos 68, agosto det983. las cursivas son nuestras. 
31 Al respecto, ha sido comUn encontrar reladones entre las demandas de grupos poblacionales por recurses a servidos con movimientos de caracter politico o 
social. Asi se estableci6 con el movimiento ecologista, un fen6meno de las sectores medios urbanos que ha contado con el apoyo econ6mico de un sector 
empresarial (Grupo Monterrey y Fundad6n Dome:i), que par su limitad6n a reproducir el mismo discurso (denuncias contra la contaminaci6n y las diversas 
problefT1aticas eco\6gicas) pas6 desaperdbido durante varios aflos. Estos movimientos induyeron desde luchas indigenas en Oaxaca y Michoacan. en defensa de \os 
recurses forestales, hasta luchas campesinas por el agua en Puebla y el estado de Mb:.ico o contra la contaminad6n por petr61eo en Tabasco (Pacto Riberefia), 
oontra ia oontaminad6n y@ deforestad6n en@ provlnda (Ciudad Valles), y toma de posidones de diversos sindicatos urbanos (Nudeares, Pesca, Salubridad) y 
rurales (Ptin de Ayati). Vease Ruy Perez Tamayo. "La patoklgia de@ pobreza". Revista Nexos numero 68, agosto de t 983. 
~ Jorge Fernandez Menendez "las guerras del agua". Revista Mi/enio numero 127, 14 de febrero de aiio 2000. Respecto a las "guerras" por el agua," autor 
afirma "Hace unos meses, en septiembre. octubre y noviembre [ de 1999], a.Janda las inundadones asolaron buena parte del pa.is, sobre todo el sureste, hombres 
de primer nivel en Tabasco. ooma el ex gabernador Manuel Murria y los dlrigentes de la Fundad6n Carlos A. Madrazo, llegaran a denunciar que las inundadones en 
Vi\lahermosa y otras zanas de Tabasco habian sida provocadas por el gabierno federal para afectar la candidatura de Roberto Madrazo en \a primaria priista. De 
poco sirvi6 que se demostrara como fundona. todo el sistema hid@ulico de la regi6n y explicar que, en buena medida, los desastres en la capital tabasquefia 
devenian de permisos de construcd6n y obras realizadas en la zona que rompieron todos las equilibrios hid@ulicas en la capital. Se utiliz6, simplemente, una 
tragedia para tratar de sacar partido politioo. 
"Poca antes. durante la fuerte sequia que azot6 a varios estados de la RepUblica, entre ellos a Guanajuato, el entonces gobernador Vicente Fox, arus6 a las 
autoridades federales de no haber otorgado los recurses federales sufidentes para hacerle frente a ese desastre natural, y por supuesto, det@S de ello se 
ocultarian intendanes pol!ticas ( ... ). 
La sequ'ia, destaca el analista .. ya se ha inidada en algunos puntos del pa.is en estos cfias [primer semestre de 2000) sera. por lo menos, tan intensa como 1a del 
afio pasado [ 1999]. la !lsta de las estados que se@n azotados por la sequla ya se conoce: Sonora, Chihuahua. Coahuila, Nuevo Le6n, todo el norte de Tamaulipas, 
Durango y Zacatecas. Tambie!1 tendrarl afectadones graves los estados de Guanajuato, Queretaro y Aguascalientes. No hay que ser un genio de la polltica para 
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En este entomo destaca un importante proyecto para el abastecimiento del agua. El Proyecto Temascaltepec, que hasta 
principios del aiio 2000 se encontraba en sus dos primeras lases, aun tenia pendiente la construccion de una presa de 
almacenamiento para aprovechar las aguas del Rio Temascaltepec y la construccion del acueducto necesario para su 
conduccion. 

Segun estimaciones de organismos oficiales, con esta obra se obtendrian, adicionalmente, cinco metros cubicos de agua 
por segundo. Sin embargo, la ejecucion del Proyecto Temascaltepec se ha retrasado por dos razones lundamentales: falta 
de presupuesto y resistencias de los pobladores de la region, quienes aparentemente se oponen por la creencia de que 
estos caudales se destinarian al Distrito FederaJ33. 

Sin embargo, los planeadores y desarrolladores urbanos tienen contemplado luertes necesidades de agua para la zona 
metropolitana, y en particular, para abastecer a los habitantes de las zonas de alto crecimiento, ubicados en los municipios 
mexiquenses. 

Las cifras oficiales estiman en 60 metros cubicos por segundo la dotacion total de agua para la zona metropolitana, 
cantidad que, al ser distribuida tiene una alta proporcion en fugas (entre el 30 y 40 por ciento), y una demanda desigual, 
ademas de que ser desigual el cobro de consumo por litro. 

El consume de 300 o 350 litres diaries por habitante para la metropolis es, comparativamente, uno de los mas altos del 
mundo, por lo que existe una luerte necesidad de crear una "cultura" para el uso y ahorro del agua, con el fin de minimizar 
los desperdicios. 

Dice Manuel Perlo que "tenemos que hacer cambios que van desde lo institucional hasta la infraestructura pasando por lo 
social, lo politico, lo cultural. Necesitamos cambiar nuestra manera de consumir el agua en la Ciudad de Mexico" 34

• 

Existe un deficit de equipamiento hidraulico en la zona conurbada, principa/mente en /os municipios con alto crecimiento 
pob/acional Las redes de conduccion y de distribucion no son suficientes, tanto redes primarias como secundarias. El 
desorden del crecimiento urbano afecta la construccion de la infraestructura necesaria con la prevision debida. Como 
consecuencia, se genera un mayor costo en la infraestructura necesaria y se aumentan los plazos en la construccion de 

obras de dotacion. 

Las redes de distribucion registran un importante porcentaje de lugas, estimada en 30 por ciento del total de agua 
disponible. En la administracion correspondiente a los aiios 1997-2000 se mantuvo una estrategia importante para la 

deteccion y eliminacion de fugas. 

Quiza el principal problema en el abastecimiento en el presente y el futuro se deba a la sobreexplotacion del acuifero. Como 
aiiade Manuel Perlo "Sin una politica hidraulica de largo plazo y con un inequitativo sistema de distribucion de agua, la 
Ciudad de Mexico se prepara para enfrentar la crisis por desabasto del liquido y las consecuencias ecologicas de continuar 
la extraccion del acuifero del subsuelo"35 Con el crecimiento poblacional las zonas de recarga natural disminuyen, al 
sustituirse terreno natural par urbanizaciones. De esta forma, la extraccion es cada vez a mayor prolundidad. 

comprender como podrfa ser utilizado el tema de la sequfa, en plena reda final de/ proceso electoral (esta ha comenzado en estas semanas v continuara, por lo 
menos hast a junio o julio en estos estados), cuando estamos hablando de entidades con fuerte presenda de/ PAN y el PRD'. Ibidem. las rursivas son d~ au tor. 
33 (fr. Tatiana Adalid, "Se 'empantana' plan hid@ulico" Reforma, 12 de Marzo de 2000. En dicho reportaje se seiiala que los trabajadores afirmaron que ~la obra se 
ha detenido en varias ocasiones no SOio par la oposid6n de los pobladores. sino tamb:en por fa!las en la maquinaria". En la comunidad de San Pedro Tenayac. Noel 
Ugarte encabeza la oposici6n al proyecto T emasratepec. Ugarte busc6 la randidatura para la Presidencia Municipal. Este ejido es ~ que ha presentado la oposici6n 
mas fuerte contra el proyecto. Todas las dema5 comunidades, coma Cerro Pel6n, Potrero de Tenayac, La finca y El Sa.litre, han daudicado a cambio de obras de 
mejoramiento social, segUn pob\adores de San Pedro T enayac. Ibidem. 
l4 Tat,ana Adalid "Agua, 'poca' yen riesgo". Entrevista a Manu<J Perl6 Reforma 19 de Marzo de 2000. 
35 lbfdem. 
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Al 31 de agosto de 1999, cifras oficiales del Gobiemo del Distrito Federal inlormaban que, con la rehabilitaci6n de 69 
pozos, se incorpor6 a la red un caudal adicional neto de 2 mil 530 Jitros por segundo. Ademas, se puso en marcha el 
"Programa de Detecci6n y Supresi6n de Fugas no visibles en la red", para recuperar agua que se pierde en las redes de 
distribuci6n y en las tomas domiciliarias. 

Esta informaci6n destacaba que, con el uso de tecnologias de punta fue posible detectar y eliminar fugas, lograndose, en el 
aiio anterior, la recuperaci6n permanente de un caudal de 500 litros por segundo. En 1999 se habian recuperado otros 
400. Este total de 900 litros recuperados era suficiente para cubrir la dotaci6n a 400 mil personas36. segun el mismo 
inlorme. 

Existe una importante desigualdad en la distribuci6n del agua en el Distrito Federal, con un consumo promedio diario 
superior al consumo registrado en el estado de Mexico. En la Ciudad de Mexico y su area metropolitana se ubican zonas de 
alto contraste econ6mico y social. En las cifras de consumo del agua igualmente se manifiestan estas diferencias. El 
consume de agua al dia por habitante es de 400 litros diaries en las zonas residenciales, 350 litros por cada ciudadano del 
Valle de Mexico y 80 en las zonas populares. 

El consumo total de agua en el Valle de Mexico es de 65 mil litros por segundo. De ello se distingue que para el consume 
urbano se destinan 43 mil 350 Jitros por segundo, mientras que para consume industrial se destinan 11 mil 150 litres; y al 
consume comercial y de servicios 1 0 mil 500. 

Esta misma desigualdad se puede identificar entre los propios municipios mexiquenses. Mientras que Nezahualc6yotl, 
Chimalhuacan y Ecatepec, principalmente, presentan carencias graves de tipo estacional, tienen un abasto promedio 
inferior al de los municipios del poniente, Atizapan, Naucalpan y Tlanepantla, entre los cuales se ubican zonas 
poblacionales de alto ingreso. En este sentido, come plantea Manuel Perl6 "El tema mas apremiante ya no es traer mas 
agua al Valle, sine mejorar la calidad y la distribuci6n entre los habitantes de la metr6polis"37. 

Otra caracterfstica se encuentra en el costo del liquido, objetivo institucional que se fij6 --en el ambito federa~ para 
contar con recurses y crear la infraestructura suficiente3s. Las diferencias de costos estan relacionadas tambien con la 
distribuci6n, particularmente en las zonas donde el agua llega por tandeo (pi pas). por ejemplo. Este problema requiere 
inversiones locales o regionales muy importantes; requiere redes, obras como el Acuaferico para distribuir el agua de 
manera mas eficiente. En este mismo aspecto, esta la frecuencia de distribuci6n, quienes reciben el servicio 24 horas, 12 
horas, o en horarios especificos. Existe una gran variedad de situaciones en terminos de la frecuencia con que se otorga el 
servicio. 

En este entomo, es posible crear programas alternatives para el ahorro y recuperaci6n del liquido. Uno de ellos es la 
reutilizaci6n de aguas negras. Se estima que con el tratamiento del agua y su utilizaci6n en la industria y en el de parques y 
jardines se liberarian volumenes de agua potable equivalentes. Esta tecnica tiene actualmente un uso limitado. Otra tecnica 
para una mas adecuada utilizaci6n del agua es el establecimiento de un sistema de cuotas diferenciadas en el page del 
liquido, segun zonas econ6micas y nivel de ingreso. 

En conjunto, las gobiemos y sus planificadores deben tener la suficiente prevision para anticiparse a la demanda. En 
consecuencia, se entiende que sin planificaci6n de los volumenes de distribuci6n en muy corto plazo existiran problemas de 

" lnformad6n destacada en la pagina electr6nica ofidal de! Gobierno de! Distrito Federal. con apoyo de la Seaetaria de Obras y Servicios. abril de 2000 
:17 Tatiana Adalid. Op. at. Al respecto, agrega que existen "diferencias en el servic:io de agua potable en una dudad donde es incomparable el agua transparente de 
las colonlas de! poniente con el liquido amarillento que sale de la llave en las zonas mas pobres de lztapalapa". 
JS Redentemente el Gobiemo Federal se plante6 modificar las tarifas del agua. para que su cobro se acerque mas a su rosto. sena.16 un fundonario del sector, Casio 
Luiselli, con experienda en la investigad6n. El fundonario planteaba: "Cuando una poblad6n !!ega a 100 millones y crece mas o menos en un mill6n y media al afio, 
y la disposici6n par definid6n es la misrna, estamos inmediatamente obligados a racionalizar el agua". Seiial6 la urgenda de descontaminar las cuenras hidrol6gk:as 
-entre las mas contaminadas se seria\6 a las de Lerma, Papaloapan, Chapa.la y Bravo-, "a traves de diversos mecanismos entre los que se OJentan el cobro por 
el saneamiento a \os usuarios", Reforma 23 de febrero de 2001. 
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escasez. En un texto de 1987, Hector Aguilar Cam in, respecto a los temas que contendria un proyecto nacional de largo 
plaza, incorporaba el tema del agua coma parte de los asuntos de interes estrategico: 

Al ritmo de la demanda urbana y agricola de los ultimas anos, antes de que termine el siglo habra escasez cr6nica de agua. Disciplina 
ciudadana, encarecimiento radical del liquido y reciclaje del agua, con sus altas demandas de inversi6n para las plantas limpiadoras y 
rebombeadoras, son una urgencia inaplazable ya no solo de la modemidad, sino de la viabilidad fisica de la naci6n. ( ... ) Sin agua, energia 
y comida, la modemidad mexicana de fin de siglo sera. una ilusi6n estructural. Sin inversiones cuantiosas que aseguren sistemas 
modemos de reciclaje y uso del agua. producci6n masiva de energia y alimentos para los t 20 millones de mexicanos que habra en 
nuestro territorio en el ano 2010, no habra agua, energia ni comida39• 

De esta fonma, se considera conveniente continuar con la obra de infraestructura hidraulica. En particular, continuar con el 
proyecto T emascaltepec, suspendido actua\mente pero con alta prioridad. Asimismo, desarrol\ar esfuerzos para la recarga 
artificial de\ acuifero con aguas tratadas. 

En el caso de la infraestructura hidraulica, seria necesario una serie de obras para su mantenimiento y optima operaci6n, 
tanto en zonas cuyas nuevas urbanizaciones son deficitarias de\ liquido. En este aspecto existe un importante programa de 
identificaci6n y reparaci6n de fugas en las redes de distribuci6n, ya seiia\ado. El exito de este programa se observaria en 
las volumenes de agua recuperados, en otro caso, se trae con costos e\evados. 

Fina\mente, con una politica de disminuci6n de extracciones de\ acuifero pueden disminuirse su nive\ actual de 
sobreexplotaci6n, mediante la conservaci6n de las areas de recarga natural o con la construcci6n de represas o bordos de 
contenci6n que incrementen la recarga. Con ciertas coincidencias con lo anterior, Gabriel Quadri distingue cinco ambitos 
( hidro\6gico, ambiental, financiero, institucional y social / politico) atendibles si se pretende una vision de viabilidad o 
sustentabilidad de\ agua para \os procesos metropolitanos que ocurren en el Valle de Mexico40• 

El futuro de\ agua en la ZMVM, al igua\ que en muchas ciudades de\ mundo, es incierto. El caso de esta zona metropolitana 
plantea una s,ruacion extrema que podria presentarse en muchos otros lugares41 • 

d) Areas de riesgo 

Como hemos advertido en otra parte, la confonmacicin y el crecimiento de la ciudad de Mexico o la zona metropolitana de la 
Ciudad de Mexico no ha sido planeada adecuadamente, cuyas consecuencias son multiples riesgos actuales y futures. 

39 Hector Aguilar (.amin. 'Mexico y su modemidad". Nexos nUmero 119. noviembre de 1987. 
40 En primer lugar, "revertir la sobreexplotad6n de los acuiferos y evitar el hundimiento del subsuelo, disminuir las fugas en la red de distribud6n, asi como de 
asegurar 0 operad6n efic,z de los sistemas de drenaje del Valle de Mexico (Tajo de Nochistongo. Tuneles de Tecuisquiac. Gran Canal de! Oesague, Oren General de! 
Vallee Interceptor y Emisor Poniente) ( ... ) Por otra parte. "transferir agua potable de usos agnoo05 a usos urbanos dentro de! Valle de Mexico. renyectar al 
aa.iifero de agua residual tratada para evitar hundimientos y permitir su reuse, reddar el agua residua! a partir de procesos avanzados de tratamiento, y recuperar 
el agua subterranEB de! aouifern de! valle de! Mezquita! (recargado con 05 aguas residuales de la Ciudad usadas en este distrito de riego). 
En segundo lugar. "oubrir el aspecto ambiental implicaria garantizar el tratamiento de 05 aguas residuales desalojadas del Valle de Mexico. y lograr la restaurad6n 
larustre en \as vasos de T excoco, T!ahuac y Zumpango ", El tercer lugar, el arTlbito finandero significa hacer valer el principio de recuperaci6n total de costos en los 
sistemas de explotaci6n, almacenamiento, potabilizaci6n, distribud6n, administraci6n, drenaje y tratamiento, y, llevar a cabo las inversiones necesarias en la 
rehabilitad6n de la infraestructura, especialmente de distribud6n, y tratamiento de aguas residuales con el conrurso de la inidativa privada". En ruarto lugar, en 
materia institudona.l urge una nueva estructura de operad6n a traves de un organismo consolidado que integre fundones hoy dispersas en la Comisi6n Nacional del 
Agua (CNA). Oirea:i6n General de Construcd6n y Operad6n Hidraulira de! Of (IJGCOH). delegadones, Comisi6n de Aguas de! OF y Tesoreria. Se recueriria un nuevo 
esquema de incentives, de rendici6n de ruentas y de efidencia, con una partidpaci6n adecuada de empresa.s privadas en el catastro de redes, facturad6n, 
cobranza, medidores. detecci6n y reparad6n de fugas, y operad6n de redes y de sistemas de tratamiento. La consolidad6n institudonal debe evolucionar con el 
tiempo hasta lograr la integraci6n de un s6!o organismo operador para el Valle de Mexico", Finalmente, en quinto lugar, "el artlbito social y pofitico induye el 
desarrollo de una cultura de page entre la poblad6n, de un sistema transparente y directo de subsidios cruzados a favor de las sectores de menores ingresos, y la 
promod6n de nuevos patrones de consume". Gabriel Quadri "Agua: lPuede ser sustentable la Ciudad de Mexico?" En Reforma 21 de enero de! 2001. 
., Arademia de la lnvestigaci6n Cientifira, A.C. "El suministro de agua de la Ciudad de Mexico. Mejorando 0 Sustentabilidad". Comite de Arademias para el Estudio 
de Suministro de Agua de la Ciudad de Mexico. 1995. p. 14. 
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Algunas consecuencias de la falta de planificaci6n metropolitana son: aprovechamiento deficiente del espacio; desperdicio 
de importantes recurses naturales sin estrategias de regeneraci6n; precariedad e inseguridad de asentamientos humanos; 
y deterioro de la calidad de vida de la poblaci6n en algunas zonas. "El crecimiento de la metropolis ha influido en la 
reducci6n de las !ronteras agricolas y forestales de tierras fertiles y en la disminuci6n de importantes mantas acuiferos, 
entre otros impactos ecol6gicos"42. 

Tambien, debido a la falta de planificaci6n han ocurrido diversos desastres en la zona metropolitana que, en forma 
indirecta, favorecieron algunas iniciativas institucionales para la identificaci6n de zonas de riesgo. En el Distrito Federal, 
este proceso se ha acelerado en la ultima decada, en parte par la aparici6n de conflictos urbanos o inconforrnidades par la 
construcci6n de obras sin la adecuada consulta a la poblaci6n. 

Algunos incidentes de este tipo son: asentamientos irregulares en zonas de preservaci6n, en terrenos de deslave o de 
inundaci6n; la cercania con instalaciones estrategicas de PEMEX; con industrias contaminantes o de riesgo a la salud par 
las desechos que manejan, entre otros. Las razones par las cuales la poblaci6n o las familias habitan zonas de riesgo quiza 
puedan encontrarse, entre otros, en las precios de las bienes inmuebles en zonas en donde las niveles de urbanizaci6n 
son mas altos. 

Aqui cabe senalar lo absurdo de sostener que la gente vive en areas peligrosas porque quier1:, i_A quien le agrada cohabitar con el 
amago de la naturaleza, al soportar en las distintas estaciones del ano vientos, inundaciones, deslaves, hundimientos, etcetera 7, i. Quien 
disfruta las presiones de las autoridades que amenazan con las desalojos?, 0 tan solo i_A quien le agrada sufrir las pauperrimas 
condiciones en que se encuentran muchos de esos asentamientos743 

Posterior a las sismos de 1985, con una planta industrial afectada, edificios de oficinas gubemamentales y vias de 
comunicaci6n dafiadas, se plantearon diversos cuestionamientos sabre las vulnerabilidades metropolitanas: no existia 
completa capacidad ni ciudadana, ni gubemamental para en!rentar desastres; era evidente la ausencia de sistemas 
asistenciales, de construcci6n provisional o de procesos agiles de construcci6n. 

Un elemento adicional a las evidencias de la corrupci6n en las norrnas de construcci6n, evidente a partir de las sismos de 
1985, fue que existia poco cuidado en la construcci6n sabre suelo inestable. Para las planificadores gubemamentales se 
precisaba continuar con la descentralizaci6n de muchas de las actividades realizadas en la metropolis. 

Los inversionistas del sector formal privado no producen casas para las pobres y no estan interesados en las alojamientos informales. El 
sector publico a nivel local y central a menudo las ve coma "ilegales" y rechaza el otorgamiento de las servicios basicos. La rapida y 
creciente degradaci6n del media ambiente fisico de las asentamientos infonmales colocan a sus moradores en serio riesgo, especialmente 
cuando estan s'1tuados en lugares peligrosos o inadecuados, que son precisamente donde las promotores y constructores formales no 
estan interesados en invertir14. 

No obstante, !rente a la apremiante necesidad de reforrnar el territorio urbane de la metr6polis, en algunos cases la crisis 
econ6mica favoreci6 procesos de redensificaci6n de zonas del Centro de la Ciudad principalmente, par la atenci6n urgente 

de las damnificados. 

41 INEGI "el Censo del ano 2000 muestra que se ronforma en Mexiro una importante 'megalopolis'". Reporte del 29 de enero de 2001. Aguascalientes. 2001 
43 Gerardo Sanchez Ruiz Op Ot. p. 9. El fen6meno de la urbanizaci6n "coma la hidra de las mil cabezas, genera mas conflictos: asentamientos humanos irregulares; 
insufidente dotad6n de servicios pt.iblicos; inseguridad pllblica; incremento del desempleo; inseguridad juridica en la posesi6n de bienes inmuebles generados por 
las disputas de una escasa oferta territorial y de una incesante demanda social que hace de este dra..ilo una perversi6n del desarrollo urbano". Aleiafldro Nieto 
Enriquez NMetr6polis un fen6meno de la sociedad moderna", en el Faro Gobernar y administrar las metr6polis: un reto de/ futuro''. Gobierno del Estado de 

Mexiro.1999. 
"ONU "Faro Internacional sobre Pobreza Urbana" (FIPU) "Tercera Conferenda Internacional sobre lntegraci6n Social y Seguridad de los Pobres de la Ciudad hada 
dudades para todos' Nairobi - Kenya. Realizado del 12 al 14 de octubre de t 999. Memoria. Organizado por la Comisi6n de la Nadones Unidas en Asenlamientos 
Humanos (Habitat). 
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e) Areas de problematica limitrofe 

Enseguida se analizan aspectos principales de las relaciones limitrofes entre el Gobierno del Distrito Federal y el Estado de 
Mexico, par considerarla esencial en el diagn6stico de las politicas publicas para la zona metropolitana. 

Producto de la convivencia diaria entre sus habitantes y un relative abandono de la jurisdicci6n entre las gobiernos locales 
de! area conurbada (municipios a delegaciones), la zona limitrofe entre el Distrito Federal y el estado de Mexico ha sido 
considerada "tierra de nadie". 

El area limitrofe representa asuntos pendientes con escasa atenci6n institucional hasta hace poco. En general, son a eran 
espacios en las cuales no se reconoce la responsabilidad de ningun gobierno par conlusiones en la definici6n de lfmites, 
principalmente. 

Esta zona de "autoridad indefinida" provoc6 desatenci6n en las conllictos de conurbaci6n (definici6n legal de terrenos a 
propiedades), a par la dotaci6n de servicios (vivienda, agua, inclusion en programas de ordenamiento urbane, entre 
otros), porque resultaron materia util de las promesas electorales. Toda ello, indica la escasez relativa de actividad 
institucional sabre la materia. Ahora se exponen algunos aspectos de ello. El 24 de agosto de 1993, fue suscrito par las 
titulares de las gobiernos de! Distrito Federal y el estado de Mexico, el Convenio Amistoso de Limites entre el Distrito 
Federal y el Estado de Mexico45. que en su Clausula Novena preveia: 

El estado de Mexico y el Departamento del Distrito Federal a traves de la Comisi6n de Limites, de ambas entidades, continuaran 
realizando las trabajos de amojonamiento y de rehabilitaci6n que se requiera en su linea limitrofe. 

El 4 de agosto de 1998 se retom6 esta problematica en la Primera Sesi6n del Pleno de la Comisi6n Ejecutiva de 
Coordinaci6n Metropolitana con el prop6sito de definir claramente las lineas divisorias y la "problematica limitrofe" 
(servicios y jurisdicci6n administrativa, principalmente) entre ambas entidades. La Comisi6n Ejecutiva de Coordinaci6n 
Metropolitana fue creada coma un instrumento de acuerdos en el primer nivel de gobierno de ambas entidades46 . Dicha 
Comisi6n acord6 --entre otros temas--, instruir a la Comisi6n de Umites de ambas entidades, para que presentaran un 
estudio de amojonamiento y sefializaci6n en las zonas limitrofes de! estado de Mexico con el Distrito Federal. 

Entre otras problematicas, prevalecen la necesidad de seiializaci6n y amojonamiento a lo largo de la linea limitrole, que 
genera conlusiones entre las habitantes a en las prestadores de servicios de la zona. Esta problematica fue recuperada 

--en distinta documentaci6n y con diversos enfoques--, por el lnstituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en el marco 
de la organizaci6n de las elecciones federales y locales de julio de 2000, organismo que identific6 distintos puntos de 
conflicto limitrofe. En dichos puntos habia expresiones de colonos y pobladores con demandas par la lalta de servicios 
(agua, drenaje, recolecci6n de basura, seguridad, etcetera), hacia el gobierno estatal y municipal (coma delegacional y 
central). 

En ciertas ocasiones, los colonos o habitantes al darse cuenta de su adscripci6n a la jurisdicci6n mexiquense, demandaban 
modificar las actuales limites para integrarse al territorio del Distrito Federal. Una caracteristica de estos grupos de colonos 
es que su asociaci6n, a veces independiente, otras incorporadas a dinamicas partidarias, tiene un activismo que registra 
incrementos en periodos electorales. 

" Este documento posteriormente seria publkado en el Diario 0/idal de la Federad6n el 27 de julio de 1994. 
46 la Comisi6n Ejecutiva de Coordina.d6n Metropolitana es la primera instancia de ca@cter bilateral, constituida por los gobiemos del Distrito Federal y del Estado de 
Mexico, el 13 de marzo de 1998 "para fortalecer la colaborad6n en areas de interes comt.ln; coordinar, eva\Jar y dar seguimiento a las planes, programas, 
proyectos y acciones conjuntamente acordados. y coadyuvar al fortaledmiento de las Comisiones Metropolitanas respectivas. Vease el "Glosario Metropolitano", en 
Felipe de Alba et al Agenda Metropolilana. Coordinad6n General de Programas Delegacionales y Metropolitanos. GDF, 1999. 
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En este entomo, destaca que la intervenci6n institucional en la zona ha tenido objetivos limitados, es decir, ha buscado 
atenuar, apoyar, persuadir o conciliar a las partes inconformes, para posteriormente dar cauce a largos procedimientos 
jurfdicos de definici6n o redefinici6n de lfmites en los casos necesarios. Finalmente, conviene advertir que existe una 
Comisi6n de Limites "instalada" (sin operaci6n practica) entre las areas centra\es del Gobiemo de\ Distrito Federal el 13 de 
abril de 1999. Dicha comisi6n tiene el objetivo de desarrollar los trabajos de seiializaci6n, constnucci6n o reconstnucci6n de 
las mojoneras; ademas, de delinear \os limites existentes disponiendo de los mayores recursos de informaci6n con \os 
colonos o partes inconformes. En el discurso al menos, cumple tambien la funci6n de convocar --cuando es necesario---- a 
las areas responsab\es de la prestaci6n de servicios de ambas entidades, para desarrollar estrategias conjuntas. 

Por considerarlo de relevancia en la problematica de la zona metropolitana, se presentan algunos puntos de la 
conftictividad de limites entre el Distrito Federal y el Estado de Mexico (Cuadro 29), detectados entre \os aiios de 1998 y 
2000. En el conjunto de problemas se puede apreciar una tendencia general, la insuficiencia de recursos instituciona\es 
para el tratamiento de problemas de coyuntura o de problemas de largo plazo. 

Cuadro 29. Principales problemas de Umites entre el Distrito Federal y el Estado de Mexico. 

Delegad6n Cuajimalpa con el municipio de Huixquilucan 

Los vecinos de la delegacion consideraron que los habitantes de la colonia de Chimalapa de\ municipio, tenian un mayor numero de 
mojoneras de las que legalmente \es correspondian. Entre autoridades de Cuajimalpa y Huixquilucan existian diferencias por la 
administracion y mantenimiento de\ deportivo "Ano Internacional de la Mujer", conocido popularmente por el "Cacalote", ubicado 
en la colonia de\ mismo nombre. 

Delegad6n lztapalapa con el municipio la Paz 

La Asociacion 6 de octubre A.C. que integra a los habitantes de la colonia Emiliano Zapata y Ampliacion Los Reyes, (alrededor de 
40 o 50 familias) solicitaron ser adscritos al Distrito Federal. Tenian desacuerdos par la modificaci6n de limites realizada en t 993. 
Delegad6n Mi/pa Alta con el municipio de Cha/co 

Los colonos de la Conchita (Emiliano Zapata t' y 2' secciones), estaban descontentos par el cambio de Ii mites que las adscribi6 al 
municipio de Chalco. En algun memento realizarian una consulta a sus habitantes con la idea de que ello les presionaria para 
modificar estos limites. 

Delegad6n de Tlahuac con el municipio de Cha/co 
Los ejidatarios de Mixquic (Tabla 8) de la delegacion tienen inconfonmidad por la intenci6n de autoridades municipales de penmitir 
fraccionar cerca de t O parcelas de\ ejido, de la zona agricola y de la reserva eco16gica, consideradas coma zona de recarga de 
acuiferos para el Valle de Mexico, fundamentalmente. 

Valle de Cha/co So/idaridad - T/ahuac 

Habitantes de\ Barrio de la Concepcion, colonia Ampliaci6n Santa Catarina 2' y 3' secci6n deseaban adscribirse al Distrito Federal. 
De/egad6n Tlaipan con el munidpio de la/atlaco 

Pobladores de ese municipio destnuyeron algunas mojoneras, par lo que las policias municipales y judiciales aparentemente 
intimidaron a ejidatarios de la zona. Se pretendio que algunas autoridades municipales "recorrerian" tres metros las limites "hacia 
dentro" de\ Distrito Federal. El objetivo era constnuir un Centro Turistico cerca de la placa de las limites desde la mojonera de Tres 
Cruces. 

Delegaci6n Gustavo A Madero con el municipio de Nezahualc6yotl 
Los habitantes de la Unidad San Juan de Aragon CTM, promovian un "deslinde" tenritorial para incorporarse al Distrito Federal. El 
argumento era la falta de interes de las autoridades municipales y estatales para la atencion y solucion de las problemas de 
servicios en la zona. Oebe destacarse que los promotores de la comunidad estaban integrados a la Asociaci6n de Colonos San Juan 
de Aragon Unidad CTM, A.C., adscrita tradicionalmente al PR\. 
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Capitulo 10 
CIUDAD DE MEXICO: LAUSENCIA DE POLITICAS PUBLICAS O DE POLITICAS INSTITUCIONALES? 

L a alta concentracion de la poblacion y de las actividades economicas son factores que contribuyen a la 
urbanizacion expansiva que a su vez, produce desfases en la capacidad financiera de las gobiemos de las 
metropolis para hacer frente a las demandas sociales y politicas. De lo anterior se deriva la importancia de las 

instrumentos y politicas indispensables de coordinacion gubernamental con vision metropolitana, donde se de atencion y 
solucion a sus problemas. Asi, atendiendo a la recomendacion de Iracheta: 

En la delimitacion de un area urbana se trata de construir te6ricamente espacios sabre las que actuara la practica planificadora. No seran 
agregados arbitrarios sino unidades de analisis en funcion de las procesos que efectivamente se realizan sabre un detenminado tenritorio, 
los cuales pueden, a su vez, ser definidos par criterios particulares. Se llega asi a un nivel de especificaci6n de dicha practica segun la 
identificacion y adopcion de criterios capaces de calificar las fonmas y grado de urbanizacion que adquiere cierta parcela del tenritorio. 

Si nos quedamos exclusivamente en el interior de las particularidades que asume lo urbano, es posible reconocer la existencia de 
distintas "fonmas urbanas", entre las cuales la "metropolis" y la "megalopolis" constituyen objetos de analisis para la investigacion social 
y mas recientemente para la planeaci6n gubernamental. 

\ ... ] La cantidad y tipas de problemas que par lo general encierran estas fonmas urbanas justifican la preocupaci6n expresada tanto par 
las analistas e investigadores, coma par los responsables de las politicas publicas1• 

Los intentos de solucion de la problematica metropolitana ocurren generalmente par las instancias intergubemamentales, 
donde participan varies distintos niveles de gobiemo, ya sean municipales o estatales y las niveles correspondientes a la 
Federaci6n, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asi coma de equilibrar las cargas y beneficios de las 
gobiemos involucrados. 

En esta materia, en la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos, se establece la posibilidad de crear, entre 
entidades vecinas con la participacion correspondiente del gobierno federal, comisiones metropolitanas de asentamientos 
humanos; proteccion al ambiente, preservacion y restauracion del equilibria ecologico, transporte, agua potable y drenaje, 
recolecci6n, tratamiento y disposicion de desechos solidos y seguridad publica, siempre con apego estricto a la legislacion 
de cada entidad involucrada. 

Con el objetivo de establecer instrumentos de coordinacion intergubemamental y agilizar las trabajos que inciden en las 
zonas metropolitanas se consideran regularrnente Ires aspectos basicos de coordinacion: 

• Convenios y acuerdos de coordinacion. 

• Comisiones o consejos metropolitanos. 

• Actualizacion y adecuacion del marco juridico. 

En general, se reconoce que, en lo que respecta a las cuatro principales zonas metropolitanas, hace falta crear o mejorar, 
en su caso, instancias intergubemamentales que perrnitan establecer mecanismos para la atencion global a la problematica 
de las metropolis (Cuadro 30). 

' Iracheta. Op. Gt p. 43. 
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Como se ha dicho, el fen6meno de metropolizaci6n desborda limites establecidos, par lo que su atenci6n exige acotarlo, en 
las hechos, mediante la coordinaci6n intergubemamental. Para ello, se busca involucrar las tres niveles de gobierno 
(municipal, estatal y federal) con la participaci6n de la sociedad. 

Los fen6menos de saturaci6n urbana generan deterioros continuos de las niveles de satisfacci6n; deterioro de las 
indicadores basicos de la vida urbana y disminuci6n de las recursos financieros de la ciudad, lo cual hace mas dificil la 
soluci6n de las problemas y multiplica sus impactos2. 

Zona Metropolitana 
Guadalaiara 
Monterrev 
Puebla 

Ciudad de Mexico 

Cuadro 30. lnstancias intergubemamentales en las 
cuatro metropolis mas grandes del pais 

lnstancias interqubemamentales 
Conseio Metropolitano de Guadalaiara. 
Conseio Consultive de Desarrollo Urbano de Nuevo Leon. 
Se promueve coordinadamente entre los gobiemos de Puebla y Tiaxcala, 
con la participaci6n de la Sedesol, la creaci6n de un Consejo 
Metropolitano lnterestatal. 
Comision Ejecutiva de Coordinacion Metropolitana. 
Comisiones Metropolitanas de: Medic Ambiente, Asentamientos Humanos, 
Agua y Drenaje, Transporte y Vialidad, Residues Solidos y Seguridad 
Publica v Procuracion de Justicia. 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Banamex. Mexico Social, 0/ras selecdonadas, 1996-1998, CGPDyM, GDF. 1999. 

En la actualidad, ante la presi6n del crecimiento demografico sabre los recursos de las ciudades, se generan nuevas 
valoraciones sociales, 

Que se reftejan en numerosos campos que regulan la interacci6n social, tales como sistemas normativos y legislatives, politicas publicas, 
esquemas de participacion y representacion ciudadana, discusion de las propuestas tecnologicas y sus consecuencias, relaciones 
multiples de la sociedad con el medic ambiente. Todas estas transformaciones estan arraigadas en los cambios de mentalidad, en una 
secuencia de cambios de orden cu\turall. 

En las ultimas tres decadas del siglo XX, el sistema politico en Mexico recibi6 distintas presiones derivadas del crecimiento 
poblacional en la ciudad capital del pais, para favorecer u obstruir las conexiones entre la politica urbana, las politicas para el 
desarrollo nacional y las politicas publicas para la metropolis. Estas presiones intentaron atender durante aiios las demandas 
de las movilizaciones par servicios y nuevos espacios de participaci6n politica. 

En el proceso, el pais experimento una transformacion lenta pero continua de la articulacion de la porrtica local y la nacional, una 
transformacion que se manifiesta en cambios fundamentales de la estnuctura y la operacion institucionales del sistema polrrico corporativista de 
Mexico4. 

La atenci6n del fen6meno de metropolizaci6n en Mexico se refleja en la voluntad politica de los gobiernos, traducida en 
procesos administrativos, que incluye programas, decisiones y acciones conjugadas que afectan, positiva o negativamente, 
al territorio metropolitano. En este sentido, es relevante plantear que, 

en tanto existe una demanda insatisfecha que se expresa ante la autoridad local, esta se ve en la obligaci6n de dar una respuesta (la cual 
no necesariamente es una soluci6n) aun cuando no existan competencias legales ni recurses para hacerlo. Esto es asi porque es la 
autoridad que tiene una mayor e inmediata visibilidad social en el espacio local. El corolario es que esto contribuye a fortalecerla en tanto 
pueda atender las demandas sin afectar otros intereses o a debilitarla cuando no pueda hacerse cargo de las mismas'. 

2 (.assio Luiselli .. Propuesta para la reconstrucd6n la capital invisible" Nexos nUmero 96. Didembre 1985. 
3 Claudia Cirelli y Roberto MeMlle "La crisis del agua. Sus dimensiones ecol6gica, cultural y ~lhica. Revista Memoria nUmero 134, abril de 2000. 
• Oiane E. Da,is. EL L~Urbano. La wdaddeMexiroenelsigbXX Edit FCE. Mexia> 1998. p. 441. 
s Alicia Ziccardi (Coard). "La tar ea de gobemar. "5 ciudades y la gobemabilidad" En La tarea de Gobernar: Gobiernos locales y partidpad6n dudadana. 115-UNAM y 
Miguel Angel Porrua 1995. p. 18. 
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La gestion politica debe considerar la configuracion del pafs segun criterios de mayor eficiencia y eficacia. Por tanto, la 
distribucion poblacional existente enlrenta a los gobernantes a las exigencias de la planeacion y ordenamiento urbano, 
como a las demandas de la poblacion dispersa y los cambios culturales y de orientacion polftica de sus habitantes. 

La racionalidad polftica y la racionalidad administrativa son caminos que requieren equilibrio a partir de la atencion 
gubernamental en cada tipo poblacional, particulanmente en el aspecto de las servicios. La eficacia de la gestion publica, 
coma tarea de largo plaza, considerara la modificacion de los patrones de distribucion poblacional sin alterar el desarrollo 
regional o mejorandolo. En las estructuras gubernamentales, es necesario incorporar enfoques con criterios regionales que 
superen tendencias sectoria!es que caracterizan en la actualidad a muchas de las polfticas publicas de las metropolis. 

Las caracteristicas del aparato publico de ordenacion para las zonas metropolitanas requiere de visiones de largo plazo, de 
dimension historica y sensibilidad polftica6. En general, es pertinente recordar la necesidad de analisis espedficos de cada 
uno de los procesos metropolitanos, con sus implicaciones regionales y nacionales, para hacer productiva la busqueda de 
alternativas y soluciones. 

Con la caracterizacion problematica de la metropolis y el planteamiento sobre el sentido hist6rico y politico del desfase de 
la coordinacion metropolitana, es evidente la necesidad de disefiar y adoptar las lonmas institucionales acordes con las 
objetivos de las polfticas publicas. Estas fonmas institucionales deben ser dinamicas, como respuesta a necesidades y retos 
cambiantes. 

En la estructuracion de nuevos mecanismos de ordenaci6n es necesario introducir enloques regionales que faciliten la 
tradicional sectorializacion que caracterizan la actualidad de muchas de las polfticas en la materia. 

Asimismo, se requieren enfoques que penmitan entretejer y cohesionar programas y acciones de una manera integral; que 
en conjunto fomenten la conciencia sobre algunas limitaciones institucionales, en particular, sabre los patrones actuales de 
consumo de los recursos naturales. En general, en el transcurso de esta investigacion, se ha logrado establecer que la 
organizacion de la metropolis es una forma social con obligaciones y restricciones. Para hablar de ello se fonmula 
regulanmente el concepto de "cultura metropolitana", sin definiciones adicionales7. 

La infraestructura urbana, las instituciones y los recursos naturales disponibles de la zona metropolitana resultan 
insuficientes para responder a las necesidades de los nuevos asentamientos. Derivado de ello, se plantea una pregunta 
central: l(omo integrar los principios de\ desarrollo sostenido en circunstancias de esta naturaleza? s. 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM) esta asentada sobre entidades polftico-administrativas diferentes 
(Distrito Federal y Estado de Mexico y recientemente se incorporo al estado de Hidalgo); esta sujeta a instancias, 
autoridades y formas de planeacion y gesti6n distintas, con diversos intereses9. 

6 Al respecto: "La informad6n sabre las procesos de participad6n social en la planificad6n de las dudades es prc\cticarnente desconocida, ya sea en ruanto a 
acdones concretas coma con relaci6n a mecanismos y procesos, lo que limita seriamente la acci6n del Estado para legitimar sus propuestas de desarrollo urbane, 
especialmente en las tiempos que corren, en los que tiende a predominar lo lcxal y lo ooncreto y con ello un mayor involuaamiento de la sociedad". Iracheta. Op. 
Gt p. XXV. 
7 Alejandro Nieto Enriquez • Metr6polis un fen6meno de la sodedad modema". en el Fora Gobemar y administrar las metropolis: un reto de/ futuro ~ Gobierno del 
Estado de M§oco, 1999. p. 31. El concepto de" "aJltura metropolitana" no ha sido abordado con profundidad, aunque, segun la experiencia dd autor, algunos 
fundonarios mexiquenses coma del Distrito Federal han hecho uso del mismo para referir la necesidad de ideas comunes sabre la collVWenda social e institudonal. 
Debe dedrse que, no obstante. parece mas un intento de oonvendmiento para disminuir resistencias buroc@ticas que un daro objetivo de ordenad6n 
metropolitana. 
s Aradem0 de" lnvestigad6n Cientifira. A.C. "El sum:nistro de agua de" Ciudad de Mexia,. Mejorando "Sustentabilidad". Comite de Academias para d Estudio de 
Suministro de Agua de " Ciudad de Mexioo. 1995. 
9 En general !X)drfan mendonarse trabajos de distintos autores sabre este tema Agunos de ellos reconocen la nec.esidad de ordenar la metr6polis y de la 
insuficienda estructural de las actuales procedimientos norrnativos e instituciona!es. En algunos de ellos se caracteriza de "er@ticas" y "coyunturales" a las 
poUtiras urbanas para la regi6n. que contradicen al diSOJrso gubemamental de la rea!idad que enfrenta. No obstante, "en las Ultimas afios se han puesto en 
p@cticas ix>liticas de alguna manera distintas, derivadas de un enfoque aperturista en el que se han privilegiado las exportadones y el libre comerdo coma producto 
de la globalizad6n de la economia". Esto no necesariamente responde a directrices de ordenad6n urbana de largo plaza, mas bien "el problema central de estas 
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En una epoca de fuertes transforrnaciones en el tiempo de los procesos de cambio. en ciencia y tecnologia, conciencia y 
cultura, las comunicaciones actuales fortalecen nuevas configuraciones geoeconomicas y geoestrategicas de las naciones. 
Ello explica que no resulte facil readecuar las dinamicas institucionales a procesos sabre el ordenamiento de las metropolis. 

Con las procesos de interdependencia en el ambito mundial, en la que la economia se integra todos las procesos sociales, 
las gobiemos locales y regionales, tal coma se conciben hasta ahora son menos capaces de actuar sabre las mecanismos 
basicos que condicionan la existencia diaria de sus ciudadanos10. 

Se entiende tambien la ausencia de linea/idad en las procesos sociales, de lo cual se deriva una mayor comprension de las 
disconh'nuidades politicas e institucionales que interactuan y se refuerzan mutuamente, creando nuevos puntos de conflicto. 
Par eso el proceso de cambio que vive el pais impone desafios a las gobiemos locales. Estes retos se matizan segun las 
condiciones que ocurriran en las metropolis, coma centre estrategico de la toma de decisiones. 

Par ello, quiza ningun tema sabre las ciudades genera tantas "suspicacias" y resistencias institucionales coma la necesidad 
de la articulaci6n intergubernamental para la atencion de la problematica metropolitana. Esta resistencia puede observarse 
relativamente tambien en cases intemacionales donde la planeacion urbana esta supeditada a intereses de caracter politico 
o de grupo, asi coma las distintos niveles de gobiemo involucrados. Horacio Capel, al referirse a la instalacion de redes de 
abasto del agua y las redes de desague, afirrna: 

La organizaci6n y la extension de las redes se han vista influida por la diversidad de instituciones territoriales. En el Gran Buenos Aires: 
los niveles federal, provincial y local; en Brasil: solamente Provincial y Local, ya que lo federal no actua en lo referente a estos servicios 
publicos. En /os ultimas veinte a,ios exfste una politica diseffada por los gobiemos de derecha para dividir las areas metropolitanas--0e 
fuerte peso electoral de izquierda-y destruir estos 6rganos de gesti6n. Algunas veces solo la necesidad de gestionar las redes hace 
que existan instituciones de coordinaci6n. 

( ... ) Respecto a Buenos Aires, la planificaci6n de la red es una referenda importante en el urbanismo de la ciudad; yen ocasiones, ante 
la falta [en] la coordinaci6n en la gesti6n metropolitana, la red de abastecimiento de agua y desagiie es el aspecto fundamental del 
urbanismo de la aglomeraci6n. 

Especial interes tiene los problemas de la financiaci6n de la construcci6n de las redes, la cuesti6n de la procedencia de los fondos para 
financiarlas. A veces son fondos privados, obtenidos por los grupos empresariales. Pero otras son obtenidos del mismo Estado, o con el 
aval del Estado, o de bancos nacionales. 

Como las ciudades crecen mucho, y la puesta en marcha de un servicio de agua y desague no puede hacerse de forma instantanea, sino 
que requiere cierto tiempo, para obtener los capitales, diseiiar los proyectos y realizar las obras, el numero de personas sin servicio de 
agua y desagiie puede crecer. Desde luego en terminos absolutes, aunque no siempre en terminos relatives ( ... ) Alga similar ocurre en 
el suministro de electricidad tras los procesos de privatizaci6n que se han realizado 11 • 

La atencion de la problematica metropolitana ocurre directamente a veces y otras a !raves de organismos reguladores. Par 
ello es indispensable la existencia de diferentes instancias de regulaci6n, desde lo local a lo supranacional. Se comprende 
tambien que todo proceso de regulacion implica una serie de arbitrajes entre intereses disimbolos, debido a la diversidad 
de las actores ya las escalas temporales posibles (a carte o largo plaza). 

De esta forma, toda practica de ordenaci6n metropo/lfana, a cualquier escala, consiste en establecer cinco elementos 
iniciales: un espacio deterrninado (municipal, delegacional o entre entidades federativas); un iimbito a definir (la unidad de 
actuacion de un plan parcial de desarrollo urbane, un area de conservacion ecologica, una delegacion o municipio, una 
zona limitrofe); la distribuci6n de las uses del suelo (asentamientos industriales y zonas obreras, centres comerciales y 

pofitk:as no parece haber sido el de las desequilibrios regionales sino el de la transformad6n del modelo econ6mico. Por ello, se enfatiz6 /a planead6n econ6mica 
global y no la terrftoriaf. Iracheta. Op. Cit. p. 27. 
"J. Friedmann. "The world city hypothesis", en Paul L Knox y Peter J. Taylor (ed.). World Oties 1h a World System, Cambridge University Press, 1996. p. 25. 
11 Horacio Capel "El agua coma servicio pUblico". A prop6sito del Seminario Internacional "faire parler les reseaux: l'eau, europe-amerique la.tine". Revis/a 
Bib/iogrdfica de Geograffa y Ciendas Soda/es Universidad de Barcelona N° 218. 22 de marzo de 2000. p. 42. Las curs!VaS son nuestras 
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unidades residenciales, centro historico o asentamientos irregulares); la localizaci6n de las estructuras metropolitanas; y 
los sistemasque posibilitan mayor integracion funcional del territorio sujeto a planificacion. 

En dicho entomo, se ha podido concluir que no existe una "regla universal" para la division o distribucion de 
responsabilidades entre diferentes niveles de intenmediacion gubemamental para el ambito metropolitano, sea en el nivel 
comunitario, municipal, nacional o global. 

En lo funcional, las areas metropolitanas rebasan los umbrales convencionales para la soluci6n de problemas de abastecimiento de 
bienes y servicios, transportaci6n, disposici6n de desechos, etc., requiriendo de tecnologias cada vez mas complejas y acordes con la 
escala de los problemas y con la diversidad de condiciones y sistemas politico-administrativos de sus partes 12 . 

la convergencia de acciones civiles, publicas o privadas de ordenacion metropolitana significa algo mas que simple 
colaboracion; exige establecer resultados en lugar de medios o insumos empleados; como criterio de evaluacion de las 
polfticas publicas; asi como establecer "la distribucion de responsabilidades de una manera pragmatica y de mutuo acuerdo 
entre todas las partes"n. 

Se relaciona comunmente los problemas de desarrollo, planificacion y administracion del espacio en metropolis de America 
Latina, con la perdida de capacidad para mantener el Estado de derecho, o para resolver desde el Estado y con la 
sociedad dichos problemas. Se cita regulanmente el problema de la seguridad publica para destacar extremos de falta de 
control en combinacion, 

Con las persistentes crisis econ6micas y sus secuelas de desempleo e inflaci6n, con la corrupci6n e insuficiencia de los sistemas de 
procuraci6n y administraci6n de justicia y con el crecimiento del crimen organizado, [que han] puesto en situaci6n de verdadero riesgo 
social a estas grandes ciudades 14 • 

En este orden, cobran relevancia las insuficiencias de la coordinacion institucional, porque su reconocimiento o 
determinacion practica aun no esta precisada con claridad dentro de las prioridades estatales, como una prioridad 
estrategica, por lo que la dinamica de cambios institucionales no esta acorde con los ritmos de la expansion metropolitana. 
En este sentido, "resulta sorprendente que la provision y administracion de los servicios publicos y el equipamiento, asi 
corno las !areas de planeacion no consideren una escala metropolitana-regional, no obstante las claras demandas surgidas 
de la agudizacion de los propios problemas y carencias"15, 

Es necesario insistir que la accion gubemamental se encuentra en un fuerte desfase, por cuanto se refiere al crecimiento 
de la incontrolable "mancha urbana", como sinonimo del proceso de expansion urbana de la ciudad de Mexico hacia 
territorio conurbado; en este desfase se ubican las responsabilidades de la configuracion metropolitana; asi coma de las 
disparidades socio-espaciales. En particular, de la modificacion del suelo ejidal 16 par suelo urbane, entro otros. 

Se precisa destacar que las esfuerzos de funcionarios gubemamentales, con orientacion a las !areas de planificacion 
urbana y metropolitana tienen un caracter politico, por cuando reflejan o promueven cambios en la configuraci6n espacial 

que beneficien a la mayoria de la poblacion. 

Asi, los documentos institucionales albergan el objetivo general de subsanar deficiencias y establecer lineamientos basicos 
para la accion publica y privada en el ambito territorial del Valle de Mexico. Por ello conviene advertir que los contenidos de 

,1 Ibid. p. 50. 
'' CNUAH Encuentro Internacional de Recife sobre la Pobreza Urbana Recife. Brasil, t 7 -21 de marzo de 1996 Deci1arad6n de Recife, marzo de t 996. HABITAT II 
" Iracheta. Op. Cit. p. 75. 
1:, Ibidem. Tambie!l puede revisarse al respecto Emilio Pradilla Cobos. La dudad de Mexico hoy. Bases para un diagnostico. Los limites de/ desarro//o urbano 
metropo/itano Fideicomiso de Estudios Estrategicos sobre la Ciudad de Mexico. GOF. Noviembre de 2000. 370 pp. 
"Armando Sanchez Albarran Actores y Mercado de Tierras en una looa Conurbada de la Oudad de Mexico: La Region Zumpango p. 39. 
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los planes de ordenaci6n de cualquier territorio "deben respetar las competencias de la ordenaci6n municipal y dar cabida 
a las actuaciones de las administraciones superiores justificadas en el interes general supralocal"'7. 

En general, puede referirse que la problematica metropolitana con origen en el consumo colectivo, tiene un nivel de 
complejidad que las soluciones tradicionales son insuficientes. Los programas de suelo, vivienda y de servicios publicos y 
sociales para pueblo, barrios y colonias populares con distintas jurisdicciones tienen un alto grado de volatilidad. Frente a 
la agudizaci6n de la problematica metropolitana (pauperizaci6n, destrucci6n eco16gica, segregaci6n socio-espacial 
etcetera), el Estado aplica continuamente programas con carencias y administra el espacio metropolitano con criterios de 
parcialidad. 

En realidad, coma se ha advertido, esta acci6n tiene por objeto "ampliar" los margenes de maniobra de! 
capital, al crear condiciones para que los agentes econ6micos privados actuen a traves de reglamentos y 
normas con el menor numero de obstaculos. En conjunto, se encontraron cinco razones generales que 
fundamentan la actuaci6n politica del Estado en el espacio metropolitano y que definen su singularidad 
actual: 

1. Falla de voluntad politica para enfrentar la problematica metropolitana. Pareciera que la formulaci6n de planes y 
programas tiene el prurito de "no se ejecuten", porque con ello los gobemantes y los partidos politicos parecen 
cumplir con expedientes politicos e ideo16gicos, ademas de sus tareas juridicas y sociales. 

2. El interes de reproducci6n del capital, o mejor aun, la 16gica del modelo de desarrollo econ6mico en Mexico no 
considera la reducci6n real o atenuaci6n de las desigualdades sociales. Asf, la planeaci6n metropolitana esta mas 
orientada a la preeminencia del capital y los grupos que representa. 

3. Existe una incapacidad del Estado para cubrir las necesidades actuales de servrcros metropolitanos. Esta 
incapacidad ha sido agudizada por las crisis econ6micas ciclicas, que reducen cualquier posibilidad de hacer frente 
a los problemas socio-espaciales. 

4. Desde el Estado, se cuenta con limitado conocimiento e informaci6n para enfrentar los problemas metropolitanos 
en forma integral. lgualmente, los metodos y las tecnologfas no corresponden a los utilizados en otros ambitos de 
su interes. Finalmente, 

5. Los gobiemos actuales que iniciaron con alta expectativa polftica por su origen de oposici6n aun no enfrentan esta 
problematica en su conjunto, por lo que su acci6n aun parece limitarse a la jurisdicci6n politico-administrativa,con 
lo que se repetiria el problema de los antiguos gobiemos del PRI. Asimismo, criterios ideol6gico-politicos aun rigen 
la conducta en \os primeros nive\es de gobiemo ( v. gr. la distancia politica Andres Manuel Lopez Obrador con 
Arturo Montiel). 

En este contexto, se puede especular que los cambios politicos ocurridos en Mexico en los ultimos aiios 1articularrnente, 
el triunfo de Vicente Fox a la presidencia de la Republica en julio de 2000--, afecten positivamente la trama 
interinstitucional y la coordinaci6n intergubemamental en el periodo pr6ximo. Ha sido advertida la posibilidad de que planes 
y programas gubemamentales en materia urbana puedan ser revisados sus postulados y hacerlos consistentes con las 
ideas basicas de descentralizaci6n. Sin embargo, desde 1985, Casio Luiselli ya prefiguraba: "Loque falta; lo que sigue, son 

11 Florencio Zoido Naranjo .. Geografia y ordenad6n del territorio". Publicado en Barcelona: lber, DidJctica de las dendas sociales. Geograffa e Historia N° 16, abril 
1998, Nuevas fronteras de los contenidos geograficos, p. 19-31. En este sentido. puede seflalarse queen 1os documentos institudonales sobre ordenaci6n 
metro~litana se advierte que si bien tienen sus peculiaridades, por su ausenda re!ativa de directrices definidas, no contemplan las fen6menos de manera completa, 
tengan rasgos desaiptivos y no aMlisis. lgualmente, por tratarse de documentos gubemamentales, regularmente no induyen posiciones poTiticas divergentes. 
contienen lagunas en sus mecanismos de aplicad6n, evaluad6n y seguimiento, por lo que puede dudarse de su confiabilidad. En general, por su rigidez. estos 
documentos son rebasados por la re.alidad social @pidamente. 
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las realizaciones concretas y eso --ya lo vimos- depende sobre todo de la voluntad polftica y del coraje de todos los 
mexicanos"1s. 

El diseiio de nuevas polfticas publicas para las metropolis debe descansar en premisas que partan de la comprension de 
las nuevas dinamicas democraticas, existentes en las zonas metropolitanas coma en el pafs. Estas dinamicas "rebasan lo 
cuantitativo y generan, par su propia naturaleza, la confrontacion de intereses, en buena medida ocasionados par las 
expectativas que crean nuevos patrones de conducta social"19. 

Este enfoque permitiria cohesionar programas y acciones de una manera integral "fomentando una conciencia general 
sabre las limitaciones que intrinsecamente contiene la vida en las metropolis porque, de continuar con los patrones 
actuates de consume particularmente de recurses tan escasos coma el agua, habremos de cruzar el umbra! y la frontera de 
una realidad cada vez mas cercana: el agotamiento de nuestros recurses naturales. Por ello debemos interpretar la 
metropolis coma un modelo de vida que tambien obliga a restricciones ya la adecuacion de patrones de consumo"20 . 

En dicho entomo, debe reconocerse que existen multiples documentos mas o menos recientes de caracter 
intergubemamental, coma parte de los esfuerzos de dependencias del Gobiemo Federal y de las gobiemos del Distrito 
Federal y del estado de Mexico, con la adicion del estado de Hidalgo, algunos integrados a la actividad de la Comision 
Ejecutiva de Coordinacion Metropolitana (16 marzo de 1998). En las lfneas siguientes se especifican algunos. Par su 
complejidad y dinamismo, la ZMVM es de interes para estudiosos, instituciones de investigacion y, par supuesto, 
responsabilidad gubernamental en el aspecto de su ordenacion. 

Diversas definiciones de su complejidad tienen coma singularidad la atribucion que destacan, la caracteristica o dimension 
a la que le dan importancia particular. Entre las estudios de organismos gubernamentales resaltan los elaborados por el 
lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), el Consejo Nacional de Poblacion (Conapo), asi como 
dependencias de los gobiemos del Distrito Federal21 y del Estado de Mexico22 , entre otros. 

Con frecuencia, las Ires entidades federativas comprendidas en la ZMVM, las diferentes niveles de gobiemo involucrados 
( delegaciones y municipios, gobiemos estatales y el gobiemo federal), recurren a su experiencia administrativa e 
institucional para elaborar diagnosticos, informes y estudios sobre la zona metropolitana. Acuden a su experiencia segun la 
problematica correspondiente. 

a) Programa de Ordenacion Metropolitana de la ZMVM. 

Uno de los documentos de importancia en la planeacion de las metropolis mexicanas es el Programa de Ordenaci6n de la 
Zona Metropolitana de/ Valle de Mexico, cuyo proposito es formular estrategias de ordenacion para la zona23 . Su principal 
cualidad radica en la convergencia de opiniones y estrategias institucionales que participaron en su elaboracion. 

18 Cassio LuiseUi. "Propuesta para la reconstruc.d6n La capital invisible". Revista Nexosdidembre 1985; No. 96 
"Alejandro Nieto. Op. Ot. p. 8. 
10 Ibid. p. 9. 
21 En el caso de los documentos oficiales del Gobiemo del Distrito Federal que abordan algUn aspecto metropolitano. sea explicito o implidtamente, se en01entran 
los programas parda!es de desarrollo urbane, de caracter delegadonal, asi coma las diversos programas e instrumentos de planeaci6n sectoria!. En cualquier caso, 
sabre ellos puede oolooarse el Prograrna de Ordenaddn de la Zona Metropolffana de/ Valle de Mexico, que se toca en este inciso. 
2:2 En el caso del Gobierno del Estado de Mexico existe un ci.rea directamente involuaada en esta materia. la Coordinaci6n General de Asuntos Metropolitanos, el 
rango de relewncia que tiene su titular es de aa.ierda directo con el Gobernador de! Estado. En esta area existe una Oirecd6n General de Asuntos Metropolitanos 
que toca las reladones con el Distrito Federal, entre munidpios y delegadones y entre las areas centrales de cada uno; aslmismo, otra Direcd6n General que se 
avoca al estudio del fen6meno metropolitano y diseii6 trimestralmente una revista sabre el tema (al menos asi era antes de tomar posesi6n las titulares designados 
par el Gobernador Arturo Montiel). ademas de artiOJlar las esfuerzos de las munidpios mexiquenses conurbados al Distrito Federal. 
23 Una s!ntesis de este programa puede encontrarse en Alfonso Iracheta Cenecorta "Programa de Ordenaci6n de ta Zona Metropolitana del Valle de MeJ<ico". En Gustavo Garza (coord.). 
la Ciudad de Mexko en el .in de/ mi/enio . . Coed. del GDF y el Colmes. 2000. pp. 723-727. 
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Como iniciativa institucional, este documento cuenta con perspectivas de largo plazo en la definici6n de proyectos 
metropolitanos. Si bien no estan plenamente definidos la dimension y los procedimientos, como tampoco la obligatoriedad 
del mismo, diversas areas del gobiemo defefio y mexiquense han tornado la iniciativa para desarrollar algunos de los 
objetivos que contiene. 

Algunas estrategias contempladas en el Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropo!itana de! Valle de Mexico buscan dar 
"sentido" al crecimiento, adecuar el desarrollo a criterios de distribuci6n y armonizar la capacidad gubernamental de 
respuesta a las demandas sociales fruto de la concentraci6n poblacional. A continuaci6n se enumeran algunos de sus 
objetivos basicos24: 

1. Concentraci6n en n odos de servicios metropolitanos los servicios especiali2ados de apoyo a la industria y su vinculaci6n con centros de 
investigaci6n y de educaci6n superior, coma complemento a las areas de nuevo desarrollo. 

2. Que las actividades econ6micas contengan ligas a centros industriales, a los nodos de servicios metropolt/anos y a las areas de nuevo 
desarrollo aplicadas en el norponiente, nororiente y oriente del Valle de Mexico. En el caso del desarrollo urbano de la 2ona nordeste, se 
propuso vincular este Programa de Ordenaci6n con el programa PRORIENTE del Gobiemo del Estado de Mexico. 

3. Que las actividades indus1riales compe1itivas (maquila o producci6n de insumos para las indus1rias de ensamble) cuen1en con acceso a 
las principales pla1aformas de transferencia de carga existen1es o en proyecto. Asimismo, consoliden ac1ividades productivas locales, 
principalmente en las areas de nuevo desarrollo. lgualmente, reubicaci6n de las industrias del Centro His16rico de la Ciudad de Mexico. 

4. Control del crecimiento en areas ecol6gicas (areas forestales, 20nas de riego o recarga del manto acuifero ). Ademas, ubicar la poblaci6n 
espedficamente en territorio del estado de Mexico. Asimismo, fortalecer los mecanismos de saturaci6n y densificaci6n de las areas ya 
urbani2adas segun aptitudes de suelo y desarrollo econ6mico. 

5. Como elemento estruduradordel desarrollo urbano, en relaci6n con el transporte, se precisa dotar de accesibilidad y ordenar la oferta 
existente, asi como liberar a la metropolis de flujos interregionales y movimientos de largo recorrido, tanto de personas como de 
mercancias. 

6. En materia de poblamiento, se busca reducir las tendencias actuales y el ritmo de crecimiento, mayor retenci6n de la poblaci6n del 
Distrito Federal y disminuci6n del crecimiento de los municipios metropolitanos. 

7. En materia de equ'1pamiento urbane, a 1raves de la creaci6n de los llamados nodos de servidos metropolitanos, para que cuenten con 
suficientes servicios de salud, educaci6n, oferta educativa y recreativa para aprovechar la inversion hist6rica acumulada y la capacidad de 
la infraestructura instalada. 

En el Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana de! Valle de Mexico (ZMVM) se destacan algunas proyecciones 
demograficas, segun las cuales, en el afio 2020 en el Distrito Federal habra 9 millones de habitantes. En tanto que en el 
area conurbada (58 municipios) tendrian 17.2 millones de personas. En suma, la ZMVM reuniria una poblaci6n de 
alrededor de 26.2 millones25 , cifra preocupante si se considera que la infraestructura urbana necesaria y las politicas 
publicas orientadas a mantener los actuales niveles de bienestar o para mejorarlos. 

b) El peso de la relaciones intergubernamentales 

La complejidad urbana de Mexico ha generado durante decadas que distintas areas y dependencias gubemamentales 
desarrollan con actividad en el ambito juridico y con prop6sitos de ordenaci6n metropolitana. 

" La informadon y las datos que aparecen a continuadon sobre este programa se detaltan en Felipe de Alba et al. Agenda Metropoiitana, CGPDyM. GDF, 1999. pp. 
55-60 
"Las cifras antenores son ooinddentes oon to estab!eddo el Programa de Poblad6n de/ Oistrito Federal 1997-2000. Sin embargo, para el raso de ta Corona de 
Ciudades et Programa de Poblad6n preve, para el ano 2010, 9.6 millones y para ta megalopolis de la Region Centro, 35.8 millones de habitantes, en tanto que las 
estimaciones de! Programa de Ordenad6n proyectan para ta Corona de Ciudades 9.7 mittones, y para ta megalopolis 35.9. 
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De las cuatro metropolis del pais, la de la Ciudad de Mexico es la que cuenta con mayor instrumental juridico de 
ordenacion. No puede afirmarse que sea la experiencia mas exitosa, aunque si la que reune a su alrededor la mayor 
experiencia institucional. 

En conjunto, estos avances plantean al mismo tiempo, un esfuerzo institucional o de colaboracion, con perspectivas 
limitadas, sobre todo si se consideran los conflictos de intereses que destacan, casi siempre tras bambalinas. La 
complejidad urbana enfrenta dificultades de continuidad y actualidad derivado de que, desde hace cuarenta aiios --al 

menos-- no se contemplaron posibilidades de futuro para la ciudad, sino que obedecian a terminos o necesidades 
espaciales. Por ello, la ZMCM escapa aun a muchas de las consideraciones de ordenamiento institucional y politico actuales. 

Durante las ultimas Ires decadas las relaciones entre el Distrito Federal y el Estado de Mexico para enfrentar la 
problematica comun de la zona metropolitana evidenciaron encuentros y desencuentros; falta de voluntad politica para 
cooperar y centralismo; tanto dificultades de la planeaci6n institucional como de decisiones personales de sus gobernantes. 

Pueden seiialarse las actitudes, acciones y relaciones concretas entre los politicos y servidores publicos de ambas 
entidades, basadas en situaciones reales o supuestas; las tensiones o desencuentros que reflejan el grado de avance 
politico e historico de la vinculacion, coordinacion y concertaci6n metropolitana. 

Como ya se ha advertido, si bien los resultados son magros, podrian enunciarse algunos acuerdos y diversos esfuerzos 
que se han concretado en proyectos comunes de interes metropolitano. 

lnicialmente puede referirse la creacion de la Comision de Conurbaci6n de la Zona Centro del Pais en 1976, cuando la 
zona conurbada fue definida dentro de un radio 30 kilometros, cuyos centros estarian localizados en los puntos de 
convergencia las fronteras entre el Distrito Federal, con los estados de Mexico y Morelos. En 1982 esta Comision aprobo el 
Plan de Ordenacion de la Zona Conurbada. Esta Comision era un organismo descentralizado, caracteristica que fue 
eliminada en 1988, ahora con el objeto de coordinar y concertar acciones y sus funciones se trasladaron a las 
dependencias federales respectivas. 

Mas tarde, en 1988, fue creada la Comision del Area Metropolitana entre los gobiernos del Estado de Mexico, el Distrito 
Federal y el Gobierno Federal, con el objetivo de planificar su desarrollo, reordenar los usos del suelo, controlar su 
crecimiento y realizar programas y acciones conjuntas para atenderla coordinadamente. Sus resultados estuvieron ligados 
a la disposicion politica de \os responsables de areas especificas de ambas entidades, lo que limito sus alcances. 

Al afio siguiente se integro el Consejo del T ransporte del Area Metropolitana con labores de planeaci6n definidas, 
coordinacion de acciones incluso obras importantes como una linea del Metro. Sin autoridad claramente definida sus 
decisiones no podian ser definitivas. 

En 1992 se creo la Comision para la Prevencion y Control la Contaminacion Ambiental, con el prop6sito de atender el 
creciente problema del deterioro del aire, sobre todo de la metropolis y en el largo plazo, quiza la comisi6n que mas 
eficacia ha tenido desde entonces26 . 

Entre 1992 y hasta 1995 fueron creadas otras comisiones de caracter metropolitano (seguridad publica y procuracion de 
justicia; manejo del agua y del drenaje; asentamientos humanos, y se sustituy6 la del transporte por la Comision 
Metropolitana de T ransporte y Vialidad) aunque su instalaci6n ocurrio en algunos casos hasta el trienio 1997-2000 y aun 
adolecen de deficiencias notorias21. 

Z6 Al respecto, pueden sefialarse que alln son vigentes algunos programas surgidos de esta Comisi6n: el programa "Hoy no Cirrula", un complejo sistema para la 
meclid6n de partirulas contaminantes, cre.adon de programas de saneamiento del suelo y de reforestacion. la aplicad6n de un "impuesto" al consume de 
combustibles, controles a la industria contaminante y en general, una serie de programas para el control de la contaminad6n con resultados p::isitivos. Vea5e 
ademas DDF-Gobiemo d~ Estado de Mexico-SEMARNAP Programa Para Mejorar la Ca/idad de/ Aire en el Valle de Mexico I 995-2000. Mexiro. 1996. 
21 En ta experienda institudonal del autor pudo advertirse algunos problernas en el fundonamiento de did\as comisiones: la inasistenda de fundonarios o la baja 
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Puede concluirse en general que hasta el periodo reciente (2000), los gobiernos federales, locales y municipales aun 
carecian de estructuras y recurses para proyectos metropolitanos compartidos en fonma integral. 

En coyunturas politicas especificas se ha intentado alcanzar acuerdos amplios incluyendo al poder legislative, por medic de 
las Reuniones lnterparlamentarias entre el Estado de Mexico y el Distrito Federal, o la integraci6n de la Comisi6n Ejecutiva 
de Coordinaci6n Metropolitana ( 1998). No obstante, los acuerdos aun estan fijados de acuerdo a conveniencias inmediatas 
con poca articulaci6n institucional. 

Las instancias de coordinaci6n intergubernamental vigentes (diciembre de 2000) entre los gobiernos de Distrito Federal y 
el Estado de Mexico con la participaci6n del Gobierno Federal son las Comisiones Metropolitanas de; Agua y Drenaje, 
Transporte y Vialidad, Medic Ambiente y Asentamientos Humanos. 

Estes organismos tienen el prop6sito de mejorar la actuaci6n operativa, hacer mas agil, transparente y eficaz los trabajos 
desarrollados y establecer formas de coordinaci6n que den mayor certidumbre a las entidades involucradas. 

En el trienio 1997-2000 fue creado un 6rgano superior, de coordinaci6n en el primer nivel que hiciera evidente la voluntad 
politica de atenci6n a la metropolis. Se trata de la Comisi6n Ejecutiva de Coordinaci6n Metropolitana que funciona come 
Consejo Consultive, integrado por cada Comisi6n Metropolitana y presidido conjuntamente por los titulares del gobierno 
estatal. 

El secretariado tecnico es conjunto, integrado por las areas centrales de gobierno encargadas de los asuntos 
metropolitanos28 tanto al interior come al exterior de cada entidad. En el aiio 2000 fueron integrados los jefes 
delegacionales y los presidentes municipales de 22 municipios conurbados, unicamente. 

Es importante mencionar que esta metropolis, integrada por delegaciones del Distrito Federal y municipios del estado de 
Mexico, enfrenta tambien problemas especificos; esto es, entre municipios mexiquenses y entre delegaciones del Distrito 
Federal. 

En el case del estado de Mexico se cre6 la Coordinaci6n para el Desarrollo Metropolitano, en la que se resuelven los 
problemas entre los municipios mexiquenses que inciden en la Zona Metropolitana del Valle de Mexico. Para el Distrito 
Federal esta problematica se ha tratado de resolver a traves de las instancias centrales de gobierno ( Coordinaci6n General 
de Programas Delegacionales y Metropolitanos, entre otras). 

Con estas acciones, se pretendia establecer el mecanismo de coordinaci6n delegacional, ya sea redefiniendo las funciones 
y atribuciones de las instancias centrales de gobierno, o en la creaci6n de una Comisi6n o Consejo interdelegacional. Esta 
ultima coordinaria las relaciones entre delegaciones y de estas con el gobierno central, en el marco de la renovaci6n de 
jefes delegacionales por el proceso electoral del 2 de julio del 2000. 

Dada la complejidad de los instrumentos institucionales frente a una compleja problematica social, econ6mica y politica, que 
genera una fuerte actividad institucional, se consider6 necesario elaborar una lista general de los mismos. Esta relaci6n 

jerarquia de los mismos. diferendas por aiterios patrimonialistas de la burocracia; constantes cambios de las fundonarios por coyunturas institudonales o poUticas 
de cada entidad, asi coma una part\rular medmica de aa.ierdos asya ap\irad6n resultaba aUn dificil controlar. Pueden consultarse Felipe de Alba et al Agenda 
Metropolitana. CGPDyM, Gobierno del Distrito Federal, diciembre de 2000. Tambiefl las evaluadones peri6dicas que se elaboraban en la Direcd6n de Comisiones 
Metropolitanas de esa misma dependenda. En este ca.so. para Alfonso X. Iracheta "las esfuerzos conjuntos para planificar. administrar y coordinar acdones de 
desarrollo metropolitano se han centrado en la integrad6n de 6rganos colegiados para disefiar, disrutir y acordar medidas que, en la p@ctica, deben ser ejerutadas 
por otras entidades pUblicas que no necesariamente OJmplen con las recomendadones y propuestas de las comisiones y que no OJentan con estructuras para crear 
proyectos integrados con enfoque metropolitano, ni con rerursos dedicados a ellos". lradleta. Op. Ot. p. 87. 
,a El Gobierno del Distrito Federal contaba, para la atend6n de la probleffiatica metropalitana, hasta didembre de 2000, con la CoordinadOn General de Programas 
Delegacionales y Metropolitanos; y el Gobierno Estado de Mexico con la Coordinad6n General de Asuntos Metropo\itanos. coma instancias responsables en cada 
caso. 
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contiene instrumentos juridicos principales en las materias de caracter estrategico para la atenci6n problematica de la zona 
metropolitana, segun ambitos de gobiemo distintos y claramente sefialados (Cuadro 31 ). En cada materia se plantean los 
instrumentos juridicos de los tres ambitos de interes: ambito federal y de las entidades federativas (Distrito Federal o 
Estado de Mexico) que integran la metropolis. Es precise advertir que no es una lista exhaustiva, pero contiene los que se 
consideran aquf instrumentos principales de coordinaci6n metropolitana. 
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I AMBITO 

PLANEACION 
Gobiemo Federal 

Distrito Federal 

Estado de Mexico 

. Gobiemo Federal 

Dis1ri1o Federal 

Es1ado de Mexico 

Cuadro 31. lns1rumentos juridicos de coordinaci6n metropolitana en los Ires ambitos involucrados 1 

LEY O REGLAMENTO 

Ley de Planeaci6n 

DESGLOSE 

Reformas publicadas en el Diario Ofidal de la Fede radon el 5 de agos1o de 1994. Con1empla 
que en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se formularian programas 
regionales cuando se considere la planeaci6n es1rategica de una ex1ensi6n 1erritorial que 
rebase el ambi1o jurisdiccional de una en1idad federa1iva. _ . . 

No existia una ley en es1a · Sin embargo, se cre6 el Co.mile de Planeaci6n para ei Desarroilo dei Dis1rito Federal ( Diario' 
ma1eria (1999). Ofidal de la Federadon, 27 de oc1ubre de 1983) y el Reglamento lnterno del Comite de 

Planeaci6n para el Desarrollo del Distrito Federal ( Diario Ofidal de la Federad6n, 6 de enero de 
1984). 

Ley de Planeaci6n 
Desarrollo Econ6mico 
Distrito Federal. 

del Diario Ofidal de la Federadon, 26 de diciembre de 1996. 
del 

Ley de Planeaci6n del , Gaceta def Estado de 17 de enero de 1984. Esta ley dispone la formulaci6n del Plan de , 
Estado de Mexico Desarrollo del Estado, de programas regionales y de planes de desarrollo Municipal. 

En ella se establece que la planeaci6n del desarrollo y la regulaci6n de actividades de las 
nUcleos urbanos colindantes con otras entidades federativas, se realice de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes correlativas en la materia. Art. 5, art. 1 O (fracci6n II) y art. 37. 

Contempla que los convenios entre las diferentes ins1ancias de gobierno sean congruentes con 
el desarrollo nacional. Asimismo, que las convenios con la Federaci6n se apoyen en criterios de 
planeaci6n nacional y estatal; asi coma en las instrumentos de desarrollo de las tres niveles de , 

'gobiemo, cuando ello se oponga a las leyes y al in1eres general de la entidad (Art. 38). 

Acuerdo del Poder Ejecutivo par el que se crea el Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del 
' Es1ado de Mexico ( Gae eta def Gobierno). ·· 

Ley G~neral de., (Diario Ofidai de la Federaci6n, 21 de julio t 993f Oispone que las atribuciones en materia de 
Asentamientos Humanos ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano sean ejercidas 

· de manera concurrente por la Federaci6n, las entidades federativas y los municipios, para la 
, ordenaci6n y regulaci6n de las zonas conurbadas. Asimismo, contempla la creaci6n de 

Comisiones de Conurbaci6n (Arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26). 
Ley de Desarrollo Urbano-· Gaceia 0/ida(de/ Oistrito Federal, 2"9 de enero" de 1996; yDiario Ofida/de la Federad6n, 7 de 
del Distrito Federal . febrero de 1996. Decreto de Reforrnas y Adiciones, 29 de febrero de 1999. 

Ley de 
Humanos 
Mexico 

· En congruencia con lo dispuesto por las articulos 115 y 122 de la Constituci6n Politica de las 
Es1ados Unidos Mexicanos y la Ley General en la materia, esta Ley reconoce la necesidad de 
planear y regular las areas de integraci6n metropolitana del Distrito Federal y las municipios 

· conurbados del Estado de Mexico; y en su caso con el Estado de Morelos, a traves de 
comisiones de Conurbaci6n, comisiones Metropolitanas y Megalopolitanas . 

. • Reglamen1o de Zonificaci6n para el Distrito Federal. Diano Ofidal de la Federadon, 3 de 
junio de 1987). 

• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Gaceta Ofida/ def Distrito Federal, 7 
de Noviembre de 1994. 

• Reg lament a de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ( Diario Ofidal de la . 
l 

Federad6n, 4 de junio de 1997). 
Asentamientos . Gaceta tie/ Estado, 7 de febrero de 1997. En las convenios de las municipios -,on el Estado y de 

del Es1ado de este con la Federaci6n para la realizaci6n de obras e inversiones destinadas al desarrollo 
urbano en el territorio del Estado, se estableceran bases que deterrninen la congruencia de 
dichas acciones e inversiones con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Estatal de 
Desarrollo y con otros ins1rumentos de planeaci6n (Art. 6). 
Asimismo,_puntualiza sabre la importancia de la celebraci6n de conyenios con_los qobiernos de. 

1 Para un comp!emento de este cuadro vease Gustavo Garza. "La normatividad urbanistica". En Gustavo Gana (Coord), U Oudad de Mexico en el fin de/ segundo milenia Coed. GDF y 
Co!mes. 2000. pp. 697-704. 
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I AMBITO LEY O REGLAMENTO DESGLOSE 
los municipios, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de la Federaci6n, con el 
objeto de coordinar y operar los respectivos planes de Desarrollo Urbano y Programas (Art. 12-
V). 
Sin ser muy explicita respecto a las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
la ley del estado de Mexico preve la fonmulaci6n de planes regionales metropolitanos, con el fin 
de establecer un Sistema Urbano y Ecol6gico Municipal Integral, para el desarrollo de zonas ; 
conurbadas. 

TRANSPORTE Y VIALIDAD 
Gobierno Federal 

Distrito Federal 

Ley General de Vias de Establece que el Gobierno Federal tiene la facultad para construir o establecer vias generales de 
Comunicaci6n. comunicaci6n, por si mismo o en cooperaci6n con autoridades locales (Art. t 0). 

Ley de Caminos, Puentes y Diario Ofidal de la Federadon, 22 de diciembre de 1992. Faculta a la Secretaria de 
Autotransporte Federal ' Comunicaciones y T ransportes (SCT) para convenir con los municipios la construcci6n de vias de · 

comunicaci6n, dejando la vigilancia y regulaci6n del transito dentro de la zona urbana a las 
autoridades locales. 

Ley de T ransporte del 
Distrito Federal 

, Asimismo, para convenir con los estados y municipios, la conservaci6n, reconstrucci6n y f 
ampliaci6n de tramos federales; y en su caso, otorgar concesiones para construir, mantener, ', 
conservar y explotar caminos y puentes federales (Arts.25 y 30). 
Dispone que la SCT expedira permisos a los transportistas autorizados por autoridades 
estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicci6n federal que no excedan los 30 · 
kil6metros (Art. 41 ). _ _ _ _ 
Diario Ofidal de la Federadon, 20 de diciembre de 1995; y Gaceta Ofidal de/ Distrito Federal. 
21 de diciembre de t 995; se realizaron Reformas: Gaceta Ofidal de/ Distrito Federal, 17 de 

, junio de 1997; y Diario Ofidal de la Federadon, 18 de junio de t 997. Finalmente, reformas en , 
la Gaceta Ofidal de/ Distrito Federal, 19 de mayo de 1999. Contempla la conversion de los 
sistemas de transporte masivo a su caracter metropolitano; y que el servicio particular de 

· transporte de carga se integre en el sistema de transporte metropolitano, Asimismo, preve la ' 
coordinaci6n de acciones en materia de educaci6n vial (Arts. 6, 14 y 19). 

, Reglamento de T ransito . -D,ario Ofida/ de la Federadon, 2 de diciembre de 1997, reformado el 23 de diciembre de 1997. 
del Distrito Federal · y Gae eta Ofida! de/ Distrito Federal 30 de noviembre de t 999. No preve acciones de 

coordinaci6n metropolitana. 
Reglamento para el Diario olicial de la Federacion, 3 de diciembre de t 997. Considera la celebraci6n de convenios 

' Servicio de T ransporte de · con la Federaci6n y los municipios conurbados, con la finalidad de regular la penetraci6n del · 
Carga para el Distrito servicio de transporte de carga foranea, y el establecimiento de rutas de penetraci6n (Art. 3 ). 
Federal 
Reglamento para el . Gaceta Oficiat de! Distrito Federal. -3 de diciembre de 1997; y reformas el 30 de marzo de t 998 
Servicio de T ransporte de y D1'ario Ofidal de la Federadon, 23 de agosto de 1999. Establece la celebraci6n de Convenios 
Pasajeros del Distrito especificos con la Federaci6n y los municipios conurbados, con el frn de homologar las politicas 
Federal . para la operaci6n del servicio de transporte de pasajeros y fijar las reglas para la operaci6n del 

servicio metropolitano de transporte (Art. 3 ). 
Estatuto Organico dei Gaceta Oficial de la- Federacion: ·1-9 de ene,-,; de t 998. Establec~ que en el- Consejo ci<, 
Sistema de Transporte Administraci6n del Sistema de Transporte Colectivo, participara un representante del Estado de 

. Colectivo Mexico (Art. 6). Asimismo se plantea definir el ambito de cobertura del Programa Maestro del 
Metro (Art. 36). 

Estado de Mexico Ley de T ransito y - Gaceta de/ Gobiemo de/ Estado, )unio, t 992. -
T ransporte del Estado de 
Mexico 
Reglamento de T ransito 
del Estado de Mexico. 

SEGURIDAD PUBLICA 
Gobierno Federal Ley General que establece Diario Ofida/ de la Federacion, 30 de diciembre de 1995. 

las Bases de Coordinaci6n Esta Ley crea el Consejo Nacional de Seguridad Publica como la instancia superior del Sistema 
, del Sistema Nacional de , Nacional de Seguridad Publica. Dentro del Consejo participan representantes de la Federaci6n, ' 

Seguridad Publica · los estados, el Distrito Federal y los municipios del pais (Arts. 9, 12, 13, 15 y 18). 
Sefiala qu, en el Distrito Federal v los estados se estableceran Conseios Locales, y cuando se ~--· ---, --- --·- - ---· -~-- -~ --
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Distri1o Federal 

LEY O REGLAMENTO 

Ley de Seguridad Publica 
del Distrito Federal 

C6digo Civil para el Distrito 
Federal en materia de 
fuero comun y para toda la 
Republica en materia de 
fuero Federal 

DESGLOSE 
requiera la participaci6n de dos o mas entidades se formaran instancias regionales de caracter 
temporal o penmanente (Arts. 18-20). 

- El Ejecutivo Federal envi6 una iniciativa de reforma a la Ley General que establece las Bases de · 
Coordinaci6n del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
Dlario Oficial de la Federacion, 19 defuiio de 1993. Oispone la coordinaci6n.de acciones con la 
Federaci6n, las entidades federativas, yen especial la coordinaci6n con los estados y municipios .. 
conurbados al Distrito Federal. 

. Asimismo, crea el Servicio Metropolitano de Asistencia Telefonica, a traves del cual la ciudadania 
podra establecer contacto rapido con los cuerpos de seguridad publica ode protecci6n civil, en 
casos de emergencia (Arts. 60 y 62). 
Oiario Oficial de la Federacion, 3 de enero de 1989. 

Regla~ento. de la Policia oi'ario Oficial de la Federacion:-6 de julio de 1989. Dispone Ta coci-rdinaci6n de actividades . 
Preventiva del Distrito · policiacas con entidades federativas, en los tenminos de los convenios suscritos (Art.15) 
Federal 

PROCURACl6N DE JUSTICIA 
Ambito Federal 

Distrito Federal 

Ley Federal contra la Diano Oficial de la Federacion, 7 de diciembre de 1996. Faculta al Ministerio Publico Federal 
Delincuencia Organizada para ejercer la atracci6n, en los casos de asalto, secuestro, trafico de menores y robo de 

vehiculos de conformidad con las legislaciones penales estatales. 
C6digo· Pe~al para el Oian'oOficia/delaFederacion, 14deagostode 1931,reformadoel 13demayode 1996. 

, Distrito Federal en ma1eria , 
de Fuero Comun y para 

: toda la Republica en 
materia de Fuero Federal 

- C6digo Penal del Distrito Gaceta Oficial def Oistrito Federal, 1999. 
Federal y el C6digo de 
Procedimientos Penales 
del Distrito Federal 
C6digo Civil para el Distrito Oiario Oficial de la Federac!on, 3 ·de enero de ·1989. 

- Federal en materia de 
fuero comun y para toda la 
Republica en materia de 
fuero Federal, 

Estado de Me~co C6digo Penal del Estado Gaceta def Gobiemo def Estado de Mexico, 24 de Junia de· 1997: No preve acciones de 

AGUA Y DRENAJE 

de Mexico , • coordinaci6n metropolitana. 
C6digo de Procedimientos ·- Gaceta def Gobiemo.de/ "t"'stado.de Mexico, 24 dejuniode 1997. Establece que' cuando se' 
Penales del Estado de practique una diligencia por el Ministerio Publico fuera del Estado, la Procuraduria General de -
Me~co Justicia de la entidad correspondiente se encargara de darle cumplimiento confonme al Convenio 

-de Colaboraci6n respectivo; lo mismo acontecera para la entrega de inculpados o sentenciados, 
asi como para el aseguramiento y entrega de objetos productos del delito, sujetandose al 
Parrafo Segundo del Articulo 119 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y · 
a los Convenios _que suscriban las procuradurias. _ 

. Ambito Federal Ley de Aguas Nacionales Diario Oficial de la Federaci6n, 1993. Esta Ley preve la coordinaci6n con autoridades estatales y 
municipales, a traves de la Comisi6n Nacional del Agua. Asimismo, establece la creaci6n de 
Consejos de Cuenca para la regulaci6n de la explotaci6n y suministro del agua, dentro de un • 
tenritorio determinado. - -·-- ·=· _., .. --= -·-· --- __ .,.._ ___ ._ ___ ,. ____ _,_. __ ~ -" ---- -~ J, 

Distrito Federal · Reglamento para el · Oiario Oficial de la Federacion, 6 de agosto de t 993, y reformas el 25 de enero de t 990 y 21 
Servicio de Agua y Drenaje de octubre de t 997 Establece la celebraci6n de acuerdos y convenios de coordinaci6n con · 

· para el Distrito Federal, _ autoridades estatalesy municipales de la zona conurbada, 
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I AMBITO 
Estado de Mexico 

LEY O REGLAMENTO 
Ley sabre la Prestaci6n de 
las Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado en 
el Estado de Me~co 

· Ley de Organismos 
Publicos Descentralizados 
de Caracter Municipal para 

' la prestaci6n de las 
Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

DESGLOSE 
Gaceta de/ Gobierno de/ Estado, 7 de febrero de 1997. No preve acciones de coordinaci6n 
metropolitana. 

- ' . - ' . . - . - -
Gaceta de/ Gobierno de/ Estado, 9 y 22 de octubre de 1991. Preve la participaci6n de 
autoridades federales, estatales competentes para concretar acciones que eviten la 
contaminaci6n del agua 
lgualmente, preve convenir con las autoridades federales, estatales o municipales; con otros 
organismos de uno o varies municipios; con organizaciones comunitarias y particulares; la 
realizaci6n conjunta de acciones y obras para la prestaci6n de las servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; la asunci6n y operaci6n de las sistemas. (Art. 10). 
Tambien se preve la celebraci6n de contratos y convenios con las usuarios para la prestaci6n 
del servicio, asi coma con autoridades Federales, estatales y municipales, organismos publicos 
o privados, y particulares con el objeto de cumplir con las fines que les recomienda esta Ley 

. (Art. 18). 

MEDIO AMBIENTE 
• Ambito federal 

Distrito Federal 

Estado de Me~co 

. Ley General del Equilibria ' Diario-6/ida/ de la Federadon, diciembre t 996. Establece la ·concurrencia del Gobiemo Federal, 
Ecol6gico y la Protecci6n entidades federativas y municipios en materia de preservaci6n y restauraci6n del equilibria 
al Ambiente eco16gico y protecci6n al ambiente (Arts. 1, 4, 5 y 6). 

Asimismo, esta Ley se complementa con la Ley Federal de Caza, en lo relative a la protecci6n de 
. flora y fauna silvestre; asi coma con la Ley de Aguas Nacionales, en lo referente al 
aprovechamiento racional y la prevenci6n y control de la contaminaci6n de aguas de jurisdicci6n 
federal. 

. Ley Ambiental del Distrito . Gaceta dticiaJ de/ Oistrito i~eral, 8 de julici' de i 996 y reformas 'el 13 de enero de 2000~ Lo 
Federal referente a la colaboraci6n y coordinaci6n con las autoridades competentes para la 

Reglamento para el 
Servicio de Umpia en el 
Distrito Federal 

Ley de Protecci6n al 
Ambiente del Estado de 
Mexico 

conservaci6n y manejo de areas verdes, flora, fauna, recurses naturales y del equilibria 
ecol6gico en general se establece en las articulos 20 fracci6n VIII, 24, 58 y 60. 
Oiario Ofidal de la Federad6n, 27 de julio d·e· 1984. No hace ningu-na acotaci6n en materia· de 
coordinaci6n con otras entidades. Requiere de actualizaci6n para planificar la disposici6n de 
residues s61idos en la zona metropolitana. En 1999 se habia presentado una iniciativa en la . 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
En ese aiio se present6 una iniciativa de refonmas a la Ley Ambiental, que incluiria entre otras, 
la 1riplicaci6n de penas a delitos ecol6gicos coma las desmontes y dep6sitos de cascajo en 
zonas de reserva ecol6gica. La iniciativa fue presentada par el Dip. Alejandro Rojas Diaz-Duran, 

. y turnada para su analisis y dictamen a lay fue tumada a la Comisi6n de Preservaci6n del Media · 
Ambiente y Protecci6n Eco16gica. 
Gaceta Ofidal de/ Estado di'Mexico, 12 de noviembre de 1991. 
Establece la celebraci6n de convenios de coordinaci6n y ejecuci6n con la Federaci6n, estados, 
municipios, organizaciones socia!es y particulares, para realizar acciones ambientales, en el 
cumplimiento el Programa de_ Manejo de las Areas Naturales Protegidas). 

Reglamento de la Ley de Articulos 5 (fracciones I, II y XIX), 6 (fracciones I y I), y 7 (fracci6n I). 
Protecci6n al Ambiente del · 
Estado de Me~co. en 
materia de Prevenci6n y 
Control de la 
Contaminaci6n de la 
Atm6sfera 
Reglamento de la Ley de 
Protecci6n al Ambiente del 
Estado de Me~co para la 
Prevenci6n y Control de la 

-- - --
Ans. 6 (fracci6n I, II y Ill) y 7 (fracci6n I y II). 

------- Contaminaci6n del Agua. 
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Reglamento de la Ley de Articulos 2, 5 (fracciones I, II y Ill) y 6 (fracciones I, II, Illy XIX). 
Protecci6n al Ambiente del 
Estado de Mexico en 
materia de Prevenci6n y 
Control de la · 
Contaminaci6n del suelo. 

PROTECCION CIVIL 
Ambito federal Decret~ par el que se Diario Oficia/ de la Federacion, 6 de mayo-de t 986. 

establece el Sistema 
Nacional de Protecci6n 
Civil 

Dislrilo Federal Ley de Prolecci6n Civil del Diario Olicial de la Federaci6n, 2 de febrero de 1996; Refonmas Diario Oficial de la Federacion, 
Dislrito Federal 29 de marzo de 1996 y 29 de diciembre de 1998. Preve la celebraci6n de convenios de 

colaboraci6n con las eslados e insliluciones publicas y privadas. Asimismo, la creaci6n del 
Consejo de Prolecci6n Civil del Dislrilo Federal y la elaboraci6n del Programa General y de 

.-· .•.. --h _ . --- ,_p_,r:o~ram_a_s_d_~egacion~~-s (A~s.8,l1, 12 y_19). . _ .. 
Eslado de Mexico · Ley de Protecci6n Civil del Gaceta de Gobiemo de/ Estado. Resulla imperative homologar las disposiciones reglamentarias 

SALUD 
Ambilo federal 

Dislrilo Federal 

Eslado de Mexico 

POBLACION 
Ambito Federal 

Distrilo Federal 

Eslado de Mexico. del Distrito Federal y del Estado de Mexico, par lralarse de una maleria en la que podria 
impulsarse la creaci6n de la "Comisi6n Metropolitana de Protecci6n Civil". 

Ley General de Salud 

Ley de Salud del Distrilo 
Federal .. . 

· Ley de Salud del Estado de 
Mexico 

Ley General de Poblaci6n 

Reglamenlo de la Ley 
General de Poblaci6n 

Una iniciativa de reformas a esla ley fue presenlada par la fracci6n del PAN, en abril de 1998, 
lu_mandose para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Protecci6n Civil. 

Diario Oficia/ de la Federacion. Una iniciativa de reformas a esta ley fue presenlada par la 
fracci6n del PRI en abril de 1998, lumandose para su esludio y dictamen a las Comisiones de 
Atenci6n Especial a Grupos Vulnerables; de Derechos Humanos; y de Salud y Asislencia Social. 

Diano Oficia! de la Federacion, el 15 de enero de 1987. Dispone la celebraci6n de bases de 
coordinaci6n sanitarias con los gobiemos de las estados circunvecinos (Art.15). 
(Gae eta dei Gobiemo def Esiado). -. •. . -,-

Diario Ofida! de la Federaci6n, 1997. Faculta a la Secretaria de Gobemaci6n para coordinar 
ante las dependencias competentes federales, estatales y municipales, la planeaci6n 
demografica, en relaci6n con el volumen, estructura, dislribuci6n y dinamica de la poblaci6n, a 
traves del Consejo Nacional de Poblaci6n (Arts.3 y 5 ). Asimismo, sei\ala que las auloridades de • 
la Federaci6n, de las eslados y municipios, auxiliaran a la Secrelaria en lo relative a la 
integraci6n del regislro de poblaci6n (Art.9). 
Diario Olicial de la Federacion, ei 31 de agoslo de 1992. Le correspo~de a la Secretaria de 
Gobernaci6n la aplicaci6n de la Ley General de poblaci6n y este Reglamento. De esta 
dependencia son auxiliares las demas dependencias federales, las ejecutivos locales y los , 
ayuntamientos. 
Asimismo, para las fines de la polilica de poblaci6n, el Reglamento dispone que la Secretaria 
celebrara acuerdos o bases de coordinaci6n con las Ejecutivos Locales y la concertaci6n de las 
sectores, sociales y privados. 

Acuerdo par el que se crea - Gaceta Oficia! def Disirito Federal, 12 de abril de 1996. En maleria demcigriifica, el Consejo de 
, el Consejo de Poblaci6n . Poblaci6n del Dislrito Federal sera el 6rgano de concertaci6n con las Ires niveles de gobierno 

del Distrilo Federal que concurren en la coordinaci6n melropolitana. Las acciones seran impulsadas a traves de la 
Comisi6n de Dinamica, Estnuclura, Dislribuci6n y Migraci6n intema del Consejo, de la que la 
Presidencia corresponde al Director General de Coordinaci6n Melropolitana del Gobierno del , 
Distrilo Federal. 

El Programa de Poblaci6n del Distrito Federal 1997-2000 preve la creaci6n de una Comisi6n 
Metropolilana de Poblaci6n, la cual se inlegraria con la concurrencia de las Ires 6rdenes de· 
gobiemo que inlervienen en la Zona Melrnpolitana. 
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Estado de Mexic~ 

LEY O REGLAMENTO DESGLOSE 
Ley de Planeaci6n del Gaceta Oficial de/ Distrito Federal, 27 de enero de 2000. Es un importante marco legal para la · 
Desarrollo del Distrito actividad ordenadora de la entidad, aprobada en enero del 2000, que fija criterios y estructuras 
Federal. . . . . . . • para avanzar. en la, integralidad de_ la.plane_ad6ny supe.rar su caracter ~ectorial.. 
Acuerdo del Ejecutivo del · Gaceta del Gobierno, 8 de junio de 1990. Dispone en su Punta Segundo que "el Consejo tendril 
Estado par el que se crea coma objetivo fundamental coordinar, apoyar, evaluar, promover y ejecutar las acciones 
el Consejo Estatal de especificas en materia de poblaci6n, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribuci6n de la 
Poblaci6n poblaci6n dentro del Estado sean acordes con los programas de poblaci6n regionales y 

nacional". 
, Asi coma con los programas de desarrollo socioecon6mico y que estos respondan a las 
necesidades de la dinamica demografica estatal. 
No es explicito en lo referente a las acciones de coordinaci6n con otras entidades federativas. 
No hace referenda al ambito de la conurbaci6n del Estado con el Distrito Federal: 

DESARROLLO ECONOMICO 
Distrito Federal Ley de Fomento para el Diario Oficia/ de la Federaci6n, 26 de diciembre de 1996. 

Desarrollo Econ6mico del 
Distrito Federal 

' Estacio de Me~co ""'Toy - de Fomento 0 Gaceta de Gobiemo deiistado. ·-- .. --- ---- - ----- ----. 

OBRAS PUBLICAS 
Distrito Federal 

Econ6mico del Estado de 
Mexico 

Ley de Obras Publicas del Gaceta Oficia/ de/ Distrito Federal, 29 de diciembre de 1998 
Distrito Federal . ' ' - --

Estado de Mexico Ley de Obras Publicas del Gae eta de/ Gobiemo def Estado, 26 de septiembre de 1984; Reform a y Adiciones Gae eta def 
' Estado de Mexico ' Gobiemo de/ Estado, 21 de abril de 1992. ' 

Reglamento de la Ley de Gaceta de/ Gobiemo, 5 de junio de 1987 
Obras Publicas 

Fuente: Elaborad6n con datos propios y de la pagina electr6nica del Gobiemo del Oistrito Federal, Gustavo Garza La Ciudad de Mb:ico en el fin del segundo milenio, Co!m~·GOF. 2000. 
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c) Experiencias nacionales e internacionales 

Al analizar las posibilidades que brinda el desarrollo metropolitano en Mexico y las diversas formas de coordinacion 
metropolitana, es posible considerar experiencias nacionales e intemacionales, aunque sea lateralmente, para ilustrar el 
estado actual de la cuestion y los contrastes con la Zona Metropolitan a de la Ciudad de Mexico 1• 

En diversos estudios se presentan los casos de la abolicion de instituciones o gobiemos metropolitanos como la Comision 
T ri-estatal de Nueva York ( 1960), para exponer las dificultades de dicha coordinacion en la ciudad cosmopolita por 
excelencia. 

Otros casos de referenda comun son el Consejo del Gran Londres ( 1986), la Corporacion Metropolitana de Barcelona 
(1987), el Consejo del Gran Copenhague (1990), y la reticencia a la institucionalizacion metropolitana de areas como Paris, 
Milan o Moscu. 

Son ejemplos de las dificultades y problemas metropolitanos, la dificultad de concrecion de sus estructuras o mecanismos, 
o por su sujecion a decisiones politicas de caracter central, principalmente en el caso de ciudades al mismo tiempo 
capitales nacionales. 

Otro caso es la Hamada Comunidad Urbana de Montreal, Canada, con autoridad metropolitana especifica, creada por 
estatuto, lo que obliga a los municipios que la integran a actuar en fonma conjunta, aunque algunos de ellos tienen 
funciones globales de coordinacion administracion y gestion. 

Un ejemplo adicional es la Mancomunidad Urbanistica del Area Metropolitana de Caracas, Venezuela, como organizacion 
gubemamental superior, que penmite que los municipios compartan competencias y funciones entre municipios. En este 
ultimo ejemplo se presentan casos de superposicion de varios niveles administrativos, con incidencia en una misma 
demarcacion. 

Iracheta destaca ejemplos de diferencias entre algunas metropolis del mundo: la ciudad de Mexico, Sao Paulo y Calcuta y 
sus caracteristicas de crecimiento desordenado; mientras que otras ciudades como Estocolmo, Paris, Tokio y Los Angeles 
desarrollan procesos de ordenacion al caos urbano, "por medio de la reconstruccion de sus ciudades centrales y la 
estructuracion de un desarrollo regional"; por la incorporacion de procesos de desarrollo civico y social y no solo 
urbanistico; o sea, corresponder a la urbe como obra arquitectonica con la "sicologia cultural" de la gente2. 

Las metropolis del mundo subdesarrollado tienen algunas caracteristicas similares a las modemas metropolis de paises 
industrializados (gran tamaiio, polarizacion del espacio economico, alta concentracion, crecimiento poblacional, 
rebasamiento de los limites administrativos originales, etc.). Sin embargo, eso no conduce a la creencia de que tengan que 
trasladarse mecanicamente sus conclusiones a este pais u otro pais latinoamericano. 

Es importante seiialar que no obstante la diversidad de experiencias de crecimiento o integracion de grandes zonas 
metropolitanas en America Latina, Brasil es el unico pais que elevo la administracion metropolitana a rango constitucional a 
partir de lo cual se crearon nueve regiones metropolitanas3. 

, Algunos datos sobre las experiencias intemacionales fueron tomados de Rubt!n Ramirez (coord) £studio comparado sobre Formas de Administracidn en Grandes Ciudades. GDF. 

Noviembrc de 2000. 141 pp. 
1 Jracneta. Op. Ot. p. 38. 
a Se reiiere al ntulo 111. Art. 164 de la Constituci6n de la Republica Federativ.a de Brasil. 
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En el ambito nacional, destaca la Zona Metropolitana de Guadalajara en la cual se creo un organismo de coordinacion 
gubernamental para el desarrollo urbane de la Zona Conurbada de Guadalajara; a partir del cual se asumen las funciones 
de Comision de Conurbacion. 

Este organismo se integra per el titular del Peder Ejecutivo del Estado y las presidentes municipales que conforman el area 
metropolitana. Cuenta ademas con la participacion de las dependencias estatales y federales relacionadas con los 
programas de seguridad, agua potable, vialidad y transporte, ecologia y reglamentacion. Finalmente, la Secretaria de 
Desarrollo Urbano del estado asume las funciones de Secretariado Tecnico. 

Como se ha advertido en las diversos apartados de este trabajo, Ires son las aspectos de mayor complejidad en materia 
de coordinacion metropolitana: la naturaleza de las funciones institucionales enfocadas al control del crecimiento de la 
poblacion, la planeacion de la ciudad y la ordenacion de la zona metropolitana en conjunto, asi come la experiencia 
institucional o aplicacion practica, relativamente reciente, a !raves del diseiio de politicas publicas en la materia. 

En dicho entorno no es claro per que las gobiernos y jurisdicciones que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Mexico apenas inician este proceso, aun sin claridad o con caracteristicas de una planeacion integral y de largo plaza. 

Queda asentado que las decisiones de la autoridad para planificar, normar, regular, controlar y resolver la problematica 
urbana y metropolitana requiere de una dinamica continua de colaboracion interinstitucional e intergubernamental. 

Adicionalmente, la capacidad de accion podria incrementarse si su instrumentacion es acompaiiada de "campaiias de 
persuasion informada en la opinion publica, y, si se reconoce y aprovecha el enorme potencial de alianzas con el sector 
privado, con universidades, medics de comunicacion y sectores amplios de la poblacion"4. 

lgualmente, come plantea Alicia Ziccardi, "es de fundamental importancia la existencia de un sistema legal que establezca la 
dimension publica de la relaciones privadas entre las ciudadanos y el acceso a las bienes basicos, tales come la educacion, 
la salud, la vivienda. Es precisamente en el nivel local, ambito de lo cotidiano, donde se ejercen las derechos ciudadanos, 
donde la gestion de las bienes y servicios urbanos implica una relacion directa entre la burocracia local y los usuarios, 
donde se pone a prueba la democracia territorial, donde la participacion social puede incidir en el diseiio e implementacion 
de las politicas publicas" 5• 

• Gabrid Quadri "Agua: lPuede ser sustentable la Ciudad de Mexico?". Reforrna 21 de enero d<J 2001 
s Alicia Ziccardi (Coord). "la tar ea de gobemar: las dudades y la gobemabilidad" En La tarea de Gobemar.· Gobiernos locales y partidpad6n dudadana. 115-UNAM y 
Migu<J Angel Porrua. 1995. p. 15 
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CONCLUSION ES 
LQUE POLITICAS, PARA QUE METR6POLIS7 LAS DECISIONES DIFICILES 

En parte como una integracidn del conjunto expuesto a lo largo de este trabajo, en parte como un esfuerzo de 
recuperacidn de sus aspectos principales, segun se ha creido pertinente, se desarrollara a continuaci6n una serie 
de conclusiones y algunas propuestas. 

LPor que estudiar a la urbe? La vida urbana tiene un papel central en la definici6n de las sociedades actuales. Por su papel 
primigenio, es sin duda un referente obligado de los estudios sobre las relaciones sociales, las relaciones de poder y, en 
general, la configuraci6n social contemporanea. 

En primer lugar, par lo que se refiere a su influencia, o "exterioridad", la ciudad es a un mismo tiempo atracci6n y rechazo, 
simboliza en el imaginario colectivo el senuelo de la prosperidad, aunque segrega a la masa rural al momenta de su 
incorporaci6n. Como un todo social, en la "internalidad" de la vida urbana, el individuo se sujeta a la estratificaci6n, a 
!raves de su actividad social y productiva, la vida urbana distribuye, produce y reproduce un modelo dominante. En la 
ciudad ocurren la mayoria de las modalidades contemporaneas del ejercicio del poder politico. 

Como fen6meno articulador es la figura atractiva de las pueblos rurales y las masas campesinas; como fen6meno 
desestructurante, segrega y margina, integra y posibilita al sujeto social, segun origen y condici6n; segun su calidad 
productiva o su ignorancia en el manejo o posesi6n de determinados roles sociales. Alli se vive la integraci6n por condicidn 
y la marginaci6n por origen. Las causalidades sociales que hacen a la sociedad capitalista una masa estratificada de 
individuos y clases sociales, tiene en la ciudad, a un mismo tiempo, la oportunidad y la confirmaci6n. 

Se expresan en la ciudad con mayor claridad, mas que en ninguna otra concepci6n social del territorio, los fen6menos del 
capitalismo y la sociedad contemporanea. Es el espacio de confluencia de masas diversas (social, politica, econ6mica y 
culturalmente); es el ambito de la concurrencia de fen6menos culturales y econ6micos mas avanzados, ultimas de la 
tecnologia y la informaci6n, de la economia y de las procesos politicos vigentes; es la condici6n (la "condici6n urbana") en 
la cual tienen lugar las oportunidades del progreso capitalista, y el progreso en general, sea individual o colectivo. Como 
espacio multiple de opciones y modelos de vida, la ciudad tiene un papel central en el diseiio de las opciones de future 
politico y econ6mico del pais. 

Se reconoce la existencia de fen6menos de fragmentacidn metropolitana en el piano espacial y social entre las habitantes 
de la urbe, con baja movilidad poblacional por las carencias o insuficiencias de los servicios publicos. Los pobres de la 
ciudad realizan actividades locales o cercanas a su colonia en condiciones deplorables, que en su mayoria consisten en 

comercio informal. 

Al respecto, con el deterioro de las servicios urbanos y la escasez de las recursos naturales, las tendencias a la 
privatizaci6n de las servicios publicos o su integraci6n a esquemas de funcionamiento empresarial, pueden conducir, sin 
una adecuado manejo del consenso social, a incrementar las riesgos de aun mayor polarizaci6n politica y econ6mica de las 
sociedades urbanas. No obstante, parecen opciones posibles si se consideran las tendencias que impone la globalizaci6n 

mundial. 

A traves de procesos de estratificaci6n social, se advierten fuertes contrastes entre las niveles de segregaci6n, marginaci6n 
o fragmentaci6n social en el espacio urbano, y un incremento de las predominios culturales de la television y en general, de 
las medias de comunicaci6n. 
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La ciudad representa el espacio idoneo de la reestructuracion del sistema politico mexicano, conformado inicialmente con 
grupos sociales integrados a estamentos partidistas o gubemamentales; y por tanto, las relaciones de poder y los grupos 
sociales emergentes estuvieron supeditados historicamente a las estructuras corporativas y el discurso ideologico del 
Estado mexicano. En general, la masa contaba por su "inclusion" o "exclusion" en la politica partidista. Con relacion al 
gobierno, el vinculo de este con el partido de Estado represento el mecanismo idoneo para la atencion social y politica. 

Al analizar la expansion de la metropolis se encontraron los usos politicos de los asentamientos irregulares a partir de 
intereses de grupos ligados o no a las burocracias gubernamentales y las organizaciones corporativas durante decadas. 

De esta forrna, se encontraron correlaciones entre el desarrollo de los movimientos sociales y politicos en las grandes 
ciudades mexicanas, con el crecimiento de las oposiciones en la ciudad, con el desarrollo de grupos politicos de presion, y 
las caracteristicas de gobernabilidad urbana en coyunturas historicas que perrnitieron nuevas configuraciones politicas en 
el mundo urbano, durante las ultimas decadas. 

Asi, un primer sintoma de deterioro del modelo politico fue el surgimiento de nuevos movimientos sociales que rebasaban 
las estructuras de participacion social. Un segundo factor fue la urbanizacion que registro la poblacion mexicana en las 
ultimos 50 aiios, lo que se reflejo paulatinamente en la conversion de las caracteristicas politicas de la masa rural en 
habitantes urbanos, una categoria social que represento menor susceptibilidad a los controles politicos tradicionales. 

La ciudadanizacion a partir de la vida urbana es un fen6meno que incorporo nuevos tipos de lucha politica y social a los 
grupos en pugna. Los partidos, principalmente, tuvieron que adaptarse a nuevos mercados electorales, porque el peso 
urbano ha sido definitivo en su consolidacion. 

Asimismo, el ciudadano de /os medios de informacion, o bien, el ciudadano de la cultura mediatica, fue producto de una 
conciencia colectiva definida por los medias de comunicacion en coyunturas y por popularidades; par carismas y 
situaciones de crisis que potenciaron o "finalizaron" carreras politicas, resolvieron o enrarecieron climas sociales a favor o 
en contra de personajes u organizaciones; aceleraron procesos politicos o detuvieron reforrnas retardatarias. Todo ello, 
por la carencia de contrapesos de la sociedad civil y de la gradual integracion de la sociedad politica a estos mecanismos 
media.ti cos. 

El gobierno mexicano, incapaz de movilizar fuerzas sociales sin los aparatos corporativos, enfrento un proceso de cambio 
en la correlacion de fuerzas y la aparicion de grupos emergentes con su dosis de presion y participacion en la esfera de la 
politica. En particular, la sociedad movilizada estructuro mecanismos de lucha politica a partir de los cuales nacieron 
movimientos en cuyo trasfondo estaba la agudizacion de los problemas urbanos. 

El gobierno tambien reflejaba intereses especificos. Para el crecimiento de la urbe por la notable incorporacion de masas 
rurales, dispuso en la mayoria de las veces de conveniencias economicas o politicas. Aparecia con frecuencia la figura del 
corporativismo y la corrupcion gubernamental para definir los asentamientos populares. Tambien, a !raves de asociaciones 
con intereses empresariales se beneficio la expansion urbana sin una adecuada regulacion. Dicha asociacion era producto 
de un virtual "abandono" de la responsabilidad estatal en el ordenamiento urbano. En ese sentido, puede afirrnarse que la 
crisis del corporativismo y el predominio de la vida urbana favorecio la reestructuracion del sistema politico mexicano. 

En el conjunto de rasgos de la urbe politica, se encontraron lineas de comportamiento y conducta politica de los actores 
urbanos que conllevan a definir a las ciudades coma un espacio multidimensional de/ confficto social, caracteristica aplicable 
a la Ciudad de Mexico o en general, a las zonas metropolitanas en Mexico. 

En el aspecto territorial se concluye que con la agudizacion de la problematica metropolitana, las metropolis del mundo 
subdesarrollado son actualmente espacios de segregacion masque de interaccion, y entre ellas, la ciudad de Mexico ocupa 
un lugar preponderante. 
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En este sentido, se ha creido logico suponer que la agudizacion de la problematica urbana conduzca a mayores niveles de 
participacion social y politica, a nuevas estructuraciones sociales y politicas. Sin embargo, algunos ejemplos permiten 
suponer que hay una tendencia a la "despolitizacion" de los grupos marginales en parte por la influencia de la cultura 
mediatica, por lo que se apunta mas hacia una sociedad de consume, que hacia una sociedad de participacion politica. 
Quiza por ello tengan cada vez mas exito los esquemas proempresariales en la fonmulacion de proyectos politicos. 

Adicionalmente, come distingue Alicia Ziccardi, "se advierte un periil empresarial en los alcaldes, rasgo que parecen 
compartir tanto los que pertenecen al PAN coma al PRI. Esto debe atribuirse al dinamismo que poseen las actividades 
privadas que han estimulado el intenso crecimiento poblacional ( ... ) y a la cultura politica local que se ha nutrido con la 
incorporacion, a los partidos politicos existentes, de sectores empresariales modemos", porque "ejercen un liderazgo 
personal y a la vez muestran gran capacidad politica para gobemar a la sociedad local"1• 

En otro sentido, el modelo de control politico se "beneficio" a !raves de la instalacion ( o concentracion) de complejos 
industriales en las metropolis, con la consecuente afectacion de la calidad de la vida urbana: centralismo economico y 
productivo en detrimento de otras regiones, deterioro ambiental, corrupcion y la consecuente agudizacion de los 
indicadores demograficos. Mas tarde, con el deterioro de los indices de productividad industrial de la metropolis y los 
planes de desconcentracion, resulto aun mas diffcil promover criterios de mejora ambiental o reordenamiento urbano dadas 
las consecuencias de la etapa inicial. 

El fenomeno de! centralismo politico en Mexico, de! cual la ciudad de Mexico ha sido el ejemplo caracteristico, tiene varias 
aristas para el analisis urbane. En primer lugar, la fonmacion de criterios politicos que produjeron conductas de dominio de! 
centro nacional sabre las regiones. Toda lo que escapara a la ciudad capital era provincianismo. En segundo tenmino, la 
compleja red de intereses y conveniencias que dotaban a los funcionarios y politicos de un capital politico con altos reditos: 
las masas rurales recien llegadas a la ciudad. Tambien la practica institucional de resolver los problemas desde "el 
centro", antes que dotar de autonomia o mayores recurses a los gobiernos de los estados o municipios, "la provincia". 

Esta creacion de! centralismo mexicano, la Ciudad de Mexico, doto durante afios a la conciencia colectiva de maxima poder 
a los gobemantes locales o nacionales. Existia una tradicion historica que suponia a la Ciudad de Mexico coma la vertebra 
de! sistema politico mexicano, por lo que los intentos de reformarla u otorgar derechos politicos a sus habitantes 
enfrentaron resistencias de diverse orden. 

Tambien puede concluirse que estos gobemantes se "obnubilaron" con la abundancia de recurses federales con que se 
proveia a la capital del pais, cada vez mas costosa a las areas publicas. En ese sentido, la relativa independencia financiera 
actual es posible tambien gracias a la imposibilidad federal de sostener sus politicas de control sobre la Ciudad de Mexico. 
Es decir, hasta que el gobiemo federal enfrento crisis economicas severas fue cuando las voces que demandaban mayor 
participacion politica tuvieron eco. 

Asi, la gobemabilidad de la ciudad mas grande de! pais estuvo sujeta a los vaivenes economicos del pais durante afios. En 
la actualidad, la controversia de los recurses locales para la infinidad problematica de la metropolis esta sujeta tambien a la 
capacidad gubemamental y social para articular nuevas respuestas y consensuar soluciones. Esta capacidad, aun con 
gobiernos de oposicion, no parece estar completamente utilizada debido a intereses politicos o ideologicos, lo que limita, 
relativamente, las iniciativas de largo plaza en la ordenacion metropolitana. 

En este sentido, es concluyente que la confonmacion de la metropolis de la Ciudad de Mexico esta relacionada con los 

procesos de desarrollo politico. La expresion mas reciente--despues de un largo proceso de deterioro de las bases de 

sustentacion de! sistema politico-- fue con la eleccion de jefe de Gobiemo en 1997, cuando un partido de oposici6n 

1 Alicia Ziaardi (Coord). "la 1area de gobemar: las dudades y 0 gobernabil<Jad" En la /area de Gobemar· Gobiernos locales y partidpad6n dudadana 115-UNAM y 
Miguel Angel Porrua. 1995. p. 16. 
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obtuvo el triunfo, lo que represent6 un importante capital electoral para estas fuerzas, que hacia afios disputaban el 
gobierno de las ciudades mas importantes del pais. 

Asimismo, la oposici6n encontraba simbolos politicos muy claros al aspirar al gobierno de la capital del pais. Se creia que 
quien gobernara el Distrito Federal tendria ventajas comparativas en la contienda presidencial del 2000. Sin embargo, 
otros factores politicos y quiza tambien el resultado de la experiencia de gobernarla, mostraron que esta creencia no era 
exacta. 

En la primera campafia politica para obtener la jefatura de gobierno de la ciudad, la oposici6n despertaba fuertes 
expectativas populares, no obstante que su conocimiento de los problemas era aun incipiente y los cuadros politicos de los 
partidos de oposici6n estuvieron siempre en desventaja frente a los cuadros institucionales formados durante afios. En 
cambio, entre circulos de funcionarios y politicos, la democratizacion del Distrito Federal tambien se debi6 a la creencia de 
que podrfa convertirse en la "tumba" politica de la oposici6n, porque se le atribuia incapacidad para manejar esta 
impresionante complejidad urbana. 

En los ultimas 30 o 40 afios el pais vive una serie de procesos nuevos que iniciaron las tendencias del cambio social y 
politico ocurrido concretamente el 2 de julio de 2000, cuando un candidate de oposici6n al PRI obtuvo el triunfo para la 
Presidencia de la Republica. En buena medida este hecho se debi6 a los cambios poblacionales, con el incremento del peso 
relative de las urbes sabre el mercado electoral. Un elemento caracteristico de este proceso lo aportan la paulatina 
ganancia de espacios regionales que tienen los partidos de oposici6n, incluso actualmente con el gobierno de Vicente Fox. 

En las ciudades se focalizan los procesos politicos de cambio, cuando se evidenciaron con claridad los signos de crisis 
politica y deterioro de la credibilidad en el propio regimen. 

En esta linea, se considera que los recientes cambios politicos del pais podrfan presionar hacia la reformulaci6n del pacto 
social urbane: mejorar los sistemas de seguridad publica y la procuraci6n de justicia; la reestructuraci6n del pacto federal y 
descentralizaci6n efectiva, funciones publicas y recurses a los niveles estatal y municipal de gobiemo; y la reevaluacion del 
peso de las ciudades como espacios de la nueva configuracion del pais. 

En todo ello, existe la necesidad de estructurar procesos imaginativos de gobiemo metropolitano. Se hace pertinente 
articularlos dadas las caracterfsticas de una crisis estructural de la vida nacional, por lo que parece requisite indispensable 
la inclusion de la metropolis en los procesos de globalizacion en desmedro de las desigualdades sociales acumuladas. Asi, 
queda pendiente resolver la pregunta sabre por que el gobierno del Distrito Federal no ha iniciado este proceso, que 
incluso dentro de las ventajas politicas, podrfa significarle un importante aporte a su influencia regional y politica en el 
future. 

En ese sentido, durante afios fue evidente que la complejidad urbana y metropolitana rebaso todas las expectativas. En la 
actualidad, a casi cuatro aiios de electas las autoridades del Distrito Federal, seria posible especular en este trabajo sobre 
la eventual incapacidad del gobiemo perredista a formular propuestas radicales que generen el consenso suficiente, par lo 
menos hasta ahora (inicios del afio 2001). En parte tambien porque el tiempo politico-electoral y las pugnas ideologicas 
aun marcan las dinamicas gubemamentales y sus acciones de ordenacion metropolitana. 

No serfa objetivo tampoco afirmar que la problematica metropolitana es irresoluble. Se trata de un proceso cuya 
complejidad aun tienen aspectos por definir o estudiar, pero sabre todo, resolver. Esas soluciones tendran mayor eficacia 
con la articulacion de todos los niveles de gobierno, asi coma la voluntad politica para sobreponerse a intereses de grupo o 
sectoriales. Seran posibles a partir de planes regionales tal como es actualmente la condicion metropolitana; a partir de 
concepciones integradoras de territorio y expansion, jurisdiccion y realidad politica, cadena productiva e interrelacion 
economica; en fin, con la consideracion ecologica y las procesos descentralizadores que tienen lugar en el pais. Mas aun, 
sera conveniente integrar el concepto de Megalopolis de la Region Centro para estructurar soluciones 
intergubernamentales e interrelacionales. 
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En este trabajo se han mostrado algunas aristas de dicho proceso. Sin embargo, es necesario destacar que esta 
problematica tiene factores que solo una dinamica institucional consistente y la planeacion en el largo plazo podran 
disminuir o eventualmente solucionar lo que, en forma alarmante muestran algunos indicadores sociales de la metropolis. 

Se considera tambien que a la pregunta sobre la existencia de una politica de ordenacion urbana en Mexico ( en amplio 
sentido) para la creacion, el nacimiento y el desarrollo de nuevas ciudades tenia hasta hace poco tiempo una respuesta 
negativa. Lo que induce a plantear la necesidad de diseiiar nuevas formas institucionales en relacion con los objetivos 
generales y particulares de politicas publicas metropolitanas, que tendrian que ser dinamicas y temporales, por las propias 
caracteristicas del fenomeno. Recientemente, el Fideicomiso de Estudios Estrategicos de la Ciudad de Mexico, adscrita al 
Gobiemo del Distrito Federal llegaba a una tesis igualmente concluyente: 

Hasta ahora, la ciudad de Mexico carece de un proyecto totalizador, integrado, de largo plaza, de una vision o imagen de referenda de 
su desarrollo futuro y de un conjunto de politicas publicas estrategicas para orientar la acci6n gubemamental concreta, mas alla del 
periodo t 997-2000, y para consensuar en tomo a ellas la participaci6n de los diferentes actores y sectores sociales hacia el logro de 
este proyecto. lgualmente, no se dispone de un conjunto sistematizado de grandes intervenciones, proyectos integrados de desarrollo 
urbano que el gobiemo considere fundamental impulsar; como opciones a las de la iniciativa privada o que le puedan ser propuestas 
como iniciativas publicas, para su desarrollo conjunto o aut6nomo2• 

A lo largo de este trabajo se intento aportar una vision de las politicas publicas en relacion con la politica de grupos de 
poder, para la aplicaci6n de directrices en la planeacion metropolitana de la Ciudad de Mexico. Con la interpretacion de 
hechos relatives al fen6meno urbano destacaron las carencias en la planeaci6n urbana en el largo plazo, y la carencia de 
un desarrollo de ca/idad en los sucesivos gobiemos de esta metropolis. Se encontr6 que las politicas ptlblicas adquirieron 
nuevos "significados urbanos" al llegar partidos de oposicion al gobiemo de las grandes ciudades, en particular a la Ciudad 
de Mexico. 

Es concluyente tambien que factores como la alta densidad y el crecimiento poblacional en entidades que han rebasado sus 
limites politico---administrativos, ya sean municipales o estatales, contribuyen a las forrnaciones metropolitanas. Por lo 
anterior, se considera relevante atender factores integrates que estructuren una organizacion espacial equilibrada. 
Tambien, la formulacion de programas para impulsar el ordenamiento territorial, en combinacion con la gestion de todos los 
niveles de gobierno involucrados, para elevar la calidad de la vida urbana. 

Se apreci6 que la formacion de zonas metropolitanas ha impulsado relativamente el desarrollo nacional. En ellas se registro 
la mayor poblaci6n, las principales actividades econ6micas y politicas, con sus consecuentes conexiones perifericas; por lo 
que deben elaborarse programas para dotar de mejores instrumentos, metodos y marcos juridicos a los gobiemos locales 
involucrados en el proceso de metropolizacion, asi como promover intercambios en la gestion metropolitana, en vistas de 
alcanzar el status global para las ciudades mexicanas. 

No obstante, se concluye que si continuara la "modemizacion" preferente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico 
en detrimento de otras regiones, se favoreceria mas la concentracion de poder ( en cualquier modalidad) y se alejan las 
posibilidades de descentralizar la economia, la poblacion y el desarrollo de capacidades politicas institucionales. El tiempo 
en que estos procesos predominen disminuye las posibilidades de integrar a las ciudades mexicanas a la corriente de la 

globalizaci6n. 

En conjunto puede afirrnarse que por el abandono que padecieron las ciudades mexicanas durante decadas, se tendran 
que pagar en el futuro inmediato altos costos, lo que constituye un factor desfavorable en el contexto de la competencia 
por los mercados globales donde las ciudades son el centro de los movimientos del mercado mundial. 

l Emilio Pradi!la Cobos et. al. La dudad de Mexico hoy. bases para un diagnostico. Los lirnites de/ desarrollo urbano metropolitano. Fideicomiso de Estudios 
Estrategia,s sabre la Ciudad de Mexico. GDF. Novembre de 2000. las rursivas son mias. 
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Finalmente, al contestar a la pregunta sabre per que no se resuelven las problemas metropolitanos es pertinente 
considerar entre todas las respuestas posibles una raz6n sencilla: no existe aun el sentido o la conciencia que las 
problemas metropolitanos exigen, de alli parece derivarse la parcialidad o lo contradictorio de las respuestas formuladas en 
la mayoria de las cases. Queda pendiente determinar las caracteristicas luturas de la gobemabilidad urbana, teniendo en 
cuenta la responsabilidad de cada uno de las agentes sociales que participan en ella. 

En el conjunto de este trabajo, podemos concluir con las palabras de Asit K. Biswas: 

Predecir el futuro es un hecho sumamente incierto. Sin embargo, puede afirmarse con certeza que el mundo en 2025 sera muy diferente 
de lo que es en la actualidad. Entre las distintas fuerzas que contribuiran a estos cambios, estan las condiciones demogriificas que 
evolucionan rapidamente, avances tecnologicosen todos los campos de la ciencia, velocidad y alcances de la globa/izaci6n, mejoras en el 
capital humano y polfticas nacionales e internacionales'. 

Propuestas 

Para comprender algunos de las elementos del proceso de poblamiento y en consecuencia, del fen6meno de urbanizaci6n 
en las zonas metropolitanas de\ pais, se consideran seis lineas generales4: 

1. Fortalecer el desarrollo econ6mico y la infraestructura de comunicaci6n e interrelaci6n productiva de las ciudades 
medias y pequeiias en contraste con las grandes metropolis, para equilibrar la estructura de la organizaci6n 
espacial y estimular el desarrollo en localidades con caracteristicas rurales. 

2. Disminuir castes del desarrollo urbane en zonas metropolitanas, a partir de eliminar las practicas de corrupci6n, 
que contribuye hist6ricamente al crecimiento de asentamientos irregulares que a su vez son generadores de la 
subutilizaci6n de infraestructura urbana existente per el proceso de expansion urbana y no de crecimiento 

intensive. 

3. Planificar las procesos de poblamiento periferico metropolitano, con la participaci6n ciudadana, la coordinaci6n 
interinstitucional e intergubemamenta\. Se sugieren modificaciones juridicas y en mayor medida, procesos 
interparlamentarios de integraci6n en la territorialidad de las zonas metropolitanas. 

4. Establecet mecanismos de coordinaci6n intermunicipal, interestatal o de las diferentes niveles de gobierno, para 
fomentar el desatrollo de cuadros de gobierno metropolitano, de forrnaci6n de especialistas en las procesos de 
metropolizaci6n y atenci6n focalizada e integral de las problemas, con planificaci6n para el largo plaza y no de 
respuestas inmediatistas o sujetas a la coyuntura politica. 

Al mismo tiempo, articulaci6n con la planificaci6n nacional para contemplar zonas de desarrollo per decadas, que 
eviten la sujeci6n a periodos sexenales o trianuales, segun el gobiemo de que se Irate. 

5. Mejorar el aprovechamiento territorial mediante politicas de poblaci6n que moderen la emigraci6n a las grandes 
ciudades, a !raves del fomento y la retenci6n de la poblaci6n en sus lugares de origen. En particular en aquellos 
centres expu\sores de pob\aci6n, asi come el fortalecimiento de ciudades con funciones intermedias que se 
conviertan en polos de atracci6n. 

, Asit K. Biswas. "Crisis de los reo.irsos hidrioos: una perspectria global para el siglo XXI". Rensta Memoria 134. Abril de 2000. 
4 Para la elaboraci6n de estas lineas generales se consideraron tambierl las propuestas contenidas en el capitulo .. Construcci6n de un escenario alternativo desde la 
perspectiva del poblamiento metropolitano", que puede consultarse en la sintesls Escenarios demogfafkos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Mexico, 1990-2010, CONAPO. 1998. pp. 139-148. Ademas en el Programa de las 100 Oudadesy Programa Nacional de Desarrollo Urb.no. Sedesol. 
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6. Desarrollar una serie de actividades orientadas a fortalecer la cooperacion intergubemamental entre las gobiemos 
del Distrito Federal o el Estado de Mexico, en las materias de interes comun. Adicional a las estrategias 
desarrolladas hasta ahora, es precise fortalecer estas acciones con iniciativas de ley de cada uno de las organos 
legislatives correspondientes. 

7. Explorar a traves de comisiones plurales, la posibilidad actual de convertir el Distrito Federal en la 32• entidad 
federativa. Para ello, el gobiemo de! Distrito Federal podria adecuar sus posturas actuales de confrontacion 
permanente y de "deslinde" politico de escasa utilidad. Distintos sectores han participado en estas discusiones. 
Para alcanzar un acuerdo de este tipo se requiere el mayor consenso posible e inclusion de ideas, una 
caracteristica que parece disminuida en las actuales autoridades capitalinas en su relacion con las otros poderes. 

8. Asimismo, en este tenor se podria incluir la discusion de generar un gobiemo metropolitano, con la mayor 
disponibilidad a crear un precedente nacional en las leyes del pais sabre el punto. Esta iniciativa podria incluso 
partir de la fraccion perredista del Congreso de la Union, lo que, de obtenerse algun resultado, podria redundarle 
en mejorias a su capital politico. 
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