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ANTECEDENTES 

En sus origenes la Zona Orienta del Valle de Mexico ha tenido un crecimiento 

socioecon6mico y ambiental pace ordenado, escasamente regulado y mal planeado. 

la creaci6n de la Gran Ciudad de Mexico, fundada hacia el aiio 1324 en media de las 

Lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, constituy6 un gran centre de poblaci6n de 

desarrollo arm6nico, en donde se obtenia la alimentaci6n y se realizaban actividades 

comerciales, de servicios y recreaci6n para las pobladores de esa Ciudad y del Valle 

de Mexico. El problema se ha complejizado porque durante mas de cinco siglos se 

realizaron diversas transformaciones de tipo econ6mico, politico, cultural, social, 

ambiental y urbanistico que afectaron la region. En este estudio se intenta explicar las 

efectos de las transformaciones mas recientes. 

A lo largo del tiempo algunos municipios de la zona metropolitana fueron 

transformando su distribuci6n geografica, administrative y hasta territorial, tal fue el 

case del municipio de Chimalhuacan, el cual sufri6 una redistribuci6n de su territorio 

par distintas razones, incluyendo el crecimiento de la mancha urbana, dando origen a 

otros municipios. Ya desde la epoca colonial Chicoloapan se separ6 de Chimalhucan y 

a partir del Decreto, de 1 de Octubre de 1875 se disgregaron las comunidades de San 

Sebastian Chimalpa, La Magdalena Atlipac y San Salvador Tecamachalco para dar 

origen a lo que actualmente se conoce coma Los Reyes la Paz. Posteriormente, par 

Decreto del Ejecutivo del dia 23 de abril de 1963 se cre6 el municipio de 

Nezahualcoyotl, restandole a Chimalhuacan todas las colonies del ex-vase de 



Texcoco.' En esta region se genera una problematica muy compleja par el crecimiento 

desordenado, originandose condiciones sociales politicas y econ6micas propicias para 

crear una reserva de mano de obra con empleo y sin empleo permanente; con 

condiciones de pobreza y miseria, conformando lo que algun tiempo se llam6 "Cintur6n 

de Miseria". 

En la decada de los ?O's grandes grupos poblacionales llegaron a la Ciudad de Mexico 

en busca de un ernpleo con el deseo de la obtenci6n de mejores condiciones 

socioecon6micas; esto gener6 series problemas de vivienda, agua, drenaje y energia 

electrica, polarizando condiciones de pobreza para algunos y de grandes ganancias 

para oportunistas fraccionadores que invadieron predios sin la autorizaci6n 

correspondiente en lomerios abruptos y terrenos que formaban parte de El Lago de 

Texcoco con las consecuencias que conocimos en la epoca de lluvias de 1998. 

Estes paulatinos cambios territoriales, juridicos, administrativos, econ6micos y 

ambientales en las poblaciones crearon condiciones culturales distintas al converger 

personas de diferentes lugares del pais, especialmente de regiones pobres, lo cual 

gener6 una gran migraci6n de poblaci6n con diferentes concepciones culturales, 

distintas ideas y costumbres, asi coma una percepci6n distinta en cuanto al cuidado del 

entorno; y con una tradici6n cultural distinta a la poblaci6n oriunda de esta zona. 

1 _Mendoza Gir6n, Manuel 1986. Elementos de Tesis Centros Regionafes, UACh; 1998 
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A mediados de los aiios ?O's y principios de los 80's, la Ciudad de Mexico y su Zona 

Oriente de! Valle de Mexico sufri6 una serie de efectos socioecon6micos importantes, 

producto de la concentraci6n capitalista desordenada y poco planificada. En esta 

region se puede comprobar c6mo el capital utilize la infraestructura existente 

gestandose una desigualdad en el desarrollo espacial de una region (concentrandose 

en la ciudad y su zona metropolitana) y creando una hiperconcentraci6n en la 

"megal6polis", asi como el desierto econ6mico, social, cultural y politico en otras 

entidades. De esta manera se perfil6 un desarrollo desigual en la aplicaci6n de 

recursos financieros, que modific6 las relaciones de las fuerzas productivas y alter6 los 

ecosistemas, diferenciando las regiones urbanas y rurales de manera significativa. 
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PROBLEMATICA 

A partir de las ultimas decadas del siglo XX, en la Zona Centro Orienta del Valle de 

Mexico (ZCOVM) existe un crecimiento urbane y poblacional importante que se traduce 

en cambios drasticos de las actividades agricolas, pecuarias y forestales, con la 

caracteristica de la concentraci6n y centralizaci6n de las procesos econ6micos, de la 

vida social y el cambio que sufren las sistemas ambientales. La migraci6n 

adicionalmente ha side un proceso determinante que influy6 de manera directa en las 

servicios que se prestan asi coma el proceso de desarrollo urbane en esta regi6n. 

Estas contradicciones se reflejan entre el campo y la ciudad generando una serie de 

problemas en las servicios, uso del suelo, actividad econ6mica, poblaciones, municipio 

y regiones que en el pasado fueron rurales, con distintos valores, conceptos, tipos de 

vida, organizaciones, simbolos, etc., y que el dia de hoy son urbanas con una serie de 

necesidades aun insatisfechas para sus pobladores. 

Conocer cuales son las partes de nuestro territorio en donde las recurses econ6micos, 

de servicios, · municipales y naturales se estan utilizando incorrectamente, es una 

alternativa en trabajos coma el que se presenta, con la intenci6n de promover la 

busqueda de soluci6n a ciertos problemas coma las referidos. 

Los elementos socioecon6micos y ambientales para un estudio no son exclusividad de 

una ciencia en particular, sus interrelaciones son multiples con otras disciplinas 

sociales, naturales o tecnicas. Para el caso que se aborda, las municipios de 



Chimalhuacan y Texcoco forman parte de un analisis mas profundo, de una 

investigacion que se sustenta en este trabajo incluyendo el estudio del desarrollo 

urbano, la problematica de servicios, caracteristicas fisicas, geograficas, indicadores 

economicos y sociales y problemas ambientales en su entorno. 

Los problemas de los servicios municipales, recurses naturales, uso del suelo, 

situacion socioeconomica, desarrollo social, caracteristicas ecologicas y ambientales 

entre otros son elementos esenciales para una investigacion coma esta, de ahi la 

importancia de poder analizar las diversas actividades en una dimension global que 

permitan el estudio municipal y regional. 

Las tendencias nacionales para cada region del pais hacen enfasis en el contexto 

regional y posteriormente a cada municipio, asi coma a cada localidad. Los aportes al 

conocimiento del desarrollo municipal en gran medida estan vinculados a las entidades 

de gobierno federal, de los estados y por ultimo de los municipios, es pertinente que 

sus pobladores participen en las diversas propuestas de cada localidad y en 

consecuencia en las tareas y las requerimiento nacionales, regionales y municipales 

que permitan la mejor respuesta a sus habitantes y su entorno. 

Par lo anterior, en este trabajo, el analisis se efectua a partir de una unidad local, 

regional y territorial, con referencias a las diversas actividades y caracteristicas de 

orden economico, social, administrative, espacial y ambiental, pretendiendo de esta 

manera que la investigacion sea un aporte al conocimiento del desarrollo municipal y 
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regional para las diversas propuestas que puedan realizar los ciudadanos; los 

organismos publicos; o diversos grupos interesados en esta problematica. 

El Estado de Mexico, por la influencia que recibe de la Ciudad de Mexico, ha sido una 

entidad federativa con un crecimiento demografico significativo y un desarrollo 

industrial importante. De 1940 a 1970 la poblacion del Estado aumento de 1.4 a 4 

millones de habitantes, derivado tanto de un crecimiento natural, como por migraci6n 

de pobladores de otras entidades federativas. Para 1975 su poblacion habia llegado 

5.7 millones, en 1990 la poblaci6n era de 9' 815,795 habitantes yen 1997 la poblacion 

llego a 11'707,964 millones de habitantes.2 Sin embargo, originando en un crecimiento 

demografico y otras causas, en el Estado de Mexico y su Region Centro Orienta 

coexisten problemas de tipo econ6micos, sociales, administrativos y ambientales 

Los efectos sociales que vivimos, resultado de una crisis permanente heredada de la 

decada de 1990, convirtieron a los pobladores de la region de estudio en actores 

principales de varios problemas municipales y regionales. La tan esperada 

recuperacion economica en la presente decada, al final de un milenio, presenta una 

serie de expectativas en el combate de las grandes desigualdades sociales con la 

esperanza de resolver carencias de indole socioeconomica, de servicios y ambientales. 

La realidad nacional que existe es dramatica, una gran deuda financiera, grandes 

transferencias de recursos al exterior, pagos permanentes de intereses de deuda 
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externa, dependencia cientifico-tecnol6gica, importaciones de insumos basicos para la 

producci6n y la alimentacion, alteracion de ecosistemas, problemas severos de una 

contaminacion ambiental, entre otros. 

Hoy nos encontramos ante una disyuntiva: 

a) Continuar con un crecimiento como el mencionado y con la explotacion irracional 

de los recursos naturales de la region de estudio, !o que seguramente conducira a 

serios problemas de tipo socioeconomico y ambiental asi coma a la alteracion de 

ecosistemas de la region en la que seguramente la poblacion que habita este 

espacio sera la mas afectada; o 

b) A partir de la problematica expuesta se proponen alternativas que impliquen y 

conlleven hacia un cambio en las politicas y acciones de tipo econ6mico, social y 

ambiental con las cuales el Gobierno Federal, Estatal y Municipal se involucren y 

ejerzan realmente una gestion, con la participaci6n y colaboraci6n de los diversos 

grupos sociales, organizaciones politicas y organismos no gubernamentales, en 

busca, todos, de una mayor corresponsabilidad en la orientacion de las 

necesidades previamente conocidas y detectadas por los pobladores presentes y 

futuros, de su entorno en los diversos procesos economicos, socioculturales, 

ambientales y ecosistemicos que existen. 

2 
lnstituto Nacionar de Estadistica e lnformfltica (INEGI), ~Anuario Estadf=tico def Estado de Mexicon. 

Mexico, pag. 47, 1998. 
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HIPOTESIS 

1. A partir de los anos 90's, en los municipios de Texcoco de Mora y Chimalhuacan en 

el Oriente del Estado de Mexico, se produce una brusca transformacion de las 

' actividades economicas, sociales y ambientales provocadas per el acelerado 

crecimiento urbane, las demandas de sus habitantes, las politicas de desarrollo 

impulsado en la region, con un predominio de lo economico y desatendiendo los 

aspectos sociales y en mayor medida los ambientales. 

2. En los municipios referidos la carencia de una adecuada planificacion urbana y las 

polfticas municipales de desarrollo, die come resultado un crecimiento desordenado de 

los asentamientos humanos con una insuficiencia de la dotaci6n de servicios pllblicos 

y un descuido de los aspectos ambientales que ha provocado deterioro ecologico come 

desertificaci6n y erosion que han crecido a un 5% er, la ultima decada, ademas 

contaminacion en el suelo, agua y aire con una escasa participacion de las pobladores. 

3. -La problematica ambiental de la region se ha agravado per cambios en el use del 

suelo per las diversas actividades agrfcolas, pecuarias, forestales y urbanas, con la 

creciente demanda y contaminacion y la insuficiencia de servicios publicos que 

agudizan la proliferaci6n de tiraderos de desechos a cielo abierto que impactan a los 

ecosistemas y el ambiente en los municipios Texcoco y Chimalhuacan. 
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H1P6TES1S PARTICULARES 

1. El proceso de desarrollo y el crecimiento de la poblaci6n en la region, aunado a la 

carencia de una organizaci6n y planificaci6n municipal, genera una serie de 

necesidades en cuanto a servicios basicos coma: agua, drenaje, uso de suelo, empleo 

entre otros, siendo la participaci6n de sus habitantes poco organizada y que obedece 

en todo caso a promover una respuesta politico-electoral en los municipios de Texcoco 

y Chimalhuacan. 

2 En materia ambiental la problematica se ha agudizado en los municipios de estudio 

por el rapido crecimiento de los asentamientos en la zona; Chimalhuacan a 

quintuplicado su poblaci6n en los ultimas veinte aiios y Texcoco lo duplic6. Las 

politicas de desarrollo municipal hasta los ultimas aiios no corresponden con la 

dotacion de servicios publicos suficientemente y se han desatendido los problemas 

ambientales, aplicando muy escasa medidas contra la erosion, la contaminaci6n de 

aguas y suelos, la desertificaci6n y los servicios publicos basicos municipales. 

3. En la planificaci6n del desarrollo de los municipios es indispensable incorporar la 

dimension de sustentabilidad para que a futuro, se pueda garantizar coma recomienda 

el metodo de la "huella ecol6gica" que la gestion de los recursos naturales cuente con 

el espacio suficiente para satisfacer las necesidades de sus pobladores, estimando el 

impacto de la poblaci6n humana sobre la naturaleza, a !raves de la cantidad de -

recursos que se consume y la mayoria de los desechos que generan y que pueden 

convertirse en biol6gicamente productivos. 
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OBJETIVO GENERAL 

• La presente investigaci6n pretende caracterizar y detectar las elementos 

socioeconomicos y ambientales basicos para el analisis del Desarrollo Municipal 

en los casos de Santa Maria Chimalhucan y Texcoco de Mora en el Oriente del 

Estado de Mexico, en la decada de los noventa; asi como analizar las fundameritos 

teorico-metodol6gicos de evaluacion socioambiental y las bases del metodo de la 

"Huella Ecologica" aplicable a una regi6n determinada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer y explicar las procesos socioeconomicos y ambientales en la region en la 

decada de las noventas en aspectos relacionados con el desarrollo economico, los 

cambios de tipo social y ambiental para explicar la situaci6n actual y las tendencias 

que se preven a corto y mediano plaza. 

• Precisar las principales caracteristicas ambientales de la region y su problematica 

con relaci6n al rapido crecimiento de las asentamientos humanos en la zona. 

• Precisar la importancia de incorporar la problematica ambiental en la planificacion 

del desarrollo municipal de la region para que este sea sustentable ecologica, social 

y econ6micamente. 

• Sistematizar las bases e instrumentos del metodo de la "Huella Ecol6gica" para el 

analisis y propuestas de gesti6n ambiental en la region. 
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LOS METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGAC16N 

Como ya se mencion6, este trabajo pretends presentar una serie de "Elementos 

socioecon6micos y ambientales basicos para el analisis de/ desarrol/o municipal en dos 

municipios de La Zona Oriente de/ Valle de Mexico", en particular hace referencia a los 

municipios de Texcoco de Mora, y Chimalhuacan, en el periodo 1990-1998. El metodo 

propuesto es el diacr6nico, con base en la comparaci6n de fuentes de informaci6n y 

analizando los datos cuantitativamente de un periodo de tiempo. Con relaci6n al 

estudio de la gesti6n ambiental como propuesta de estudio, se revisaron teorias y 

metodos de evaluaci6n socioambiental asi coma los instrumentos que aplican; en 

nuestro trabajo nos referimos al analisis de la "hue/la eco/6gica" y a las principios y 

caracteristicas mas importantes de este metodo. 

Por lo que se refiere a las tecnicas de investigaci6n empleadas, se utiliz6 la 

informaci6n bibliografica, hemerografica y empirica proveniente de diversas fuentes, 

por ejemplo: tesis de postgrado, libros especializados, investigaciones particulares, 

informes publicados en las municipios y en los gobiernos Federal y Estatal, peri6dicos, 

revistas, asi como estadisticas localizables en archivos publicos y privados; de igual 

manera se proces6 la informaci6n de acuerdo a la disponible, de lo general a lo 

particular en especial la informaci6n de la region y posteriormente para cada municipio 

la cual se fue depurando y se actualize segun el gui6n de trabajo para cada tema. 
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Las tecnicas se fueron ajustando a la informaci6n existente, de tal manera que la 

conceptualizaci6n de este estudio se ubicara en el contexto de proporcionar los 

elementos para analizar de manera adecuada la aplicaci6n del objeto de analisis. 

En la practica fue dificil seguir una teoria, pero para el case del analisis ambiental nos 

remitimos al recurse te6rico que propone el analisis de los problemas ambientales a 

partir de los instrumentos y herramientas propias de un analisis sustentable, en 

particular al indicador ambiental de la "Hue/la Eco/6gica", ya que este instrumento 

te6rico-metodol6gico ayuda al analisis municipal y regional propio de nuestra 

investigaci6n. Para enfocar el problema; se manej6 la informaci6n en el ambito 

conceptual descriptive, generando ideas o conceptos a partir de la informaci6n 

existente; el siguiente nivel consisti6 en establecer relaciones entre fen6menos y 

hechos, lo que die planteamiento para nuevas ideas o investigaciones de este tipo. 

Los resultados se presentan de acuerdo a la region de estudio y en particular para 

cada municipio analizado con la tematica referida que abarca: Consideraciones 

te6ricas; recurse te6rico para el estudio ambiental, ecologia y ambiente, instrumento 

te6rico-metodol6gico para el estudio ambiental, descripci6n fisico-geograficas, 

descripci6n socioecon6mica; Desarrollo social y educaci6n; Propuesta de Aeropuerto 

para Texcoco; Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografia y Anexos. 
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CONSIDERACIONES TEORICAS 

En este apartado se ha considerado como un elemento importante el resumen de 

algunos conceptos te6ricos indispensables en la interpretaci6n de los diversos 

problemas sociales fundamentales en la investigaci6n sociol6gica como herramientas de 

analisis y que orienten trabajos como el presente, el cual intenta brindar una descripci6n 

de los diversos problemas de tipo socioecon6mico y ambiental que presentan los 

municipios de Texcoco y Chimalhuacan en el Oriente del Valle de Mexico. 

En consecuencia, se presentan algunas caracteristicas del concepto del Desarrollo 

Sustentable y se analiza de manera breve el debate que existe acerca del mismo. 

Finalmente se realiza un breve recorrido del concepto de neoliberalismo y las 

definiciones en su contexto de modernidad y modernizaci6n. Lo anterior con la finalidad 

de buscar la mejor articulaci6n entre un proceso social, econ6mico y ambiental con las 

posibles conexiones que puedan existir en el aspecto te6rico y metodol6gico con el 

apoyo de los recursos te6ricos y metodol6gicos para el estudio de la gesti6n ambiental 

como el metodo de la "Huella Ecol6gica", asi como el diagn6stico de la zona. El objetivo 

central es presentar alternativas a una serie de problemas municipales y de la Region 

Oriente del Valle de Mexico. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE. 

El concepto del desarrollo sustentable surgi6 en las anos 70's al mostrarse la crisis de 

un modelo de desarrollo, urgente en ese entonces, tal coma se venia practicando, lo que 

presentaba varios inconvenientes aun sin poder dar una explicaci6n de una degradaci6n 

ambiental y diversos problemas ecol6gicos. Asi el concepto de desarrollo sustentable 

surge come un paradigma ante la necesidad de un cambio derivado de las efectos del 

impacto ecol6gico sabre los recursos naturales, y la poblaci6n que surgi6 a raiz del 

plateamiento titulado " Nuestro Futuro Comun", o reporte Brundtland emitido par la 

Comisi6n Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente en 

1987.3 

El desarrollo sustentable es una filosofia del desarrollo socioecon6mico que pretende 

"satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones venideras, para satisfacer sus propias necesidades'4 . 

Tuvieron que pasar mas de dos decadas (de Estocolmo 1972 a Rio 1992 y Copenhague 

1995) para que este paradigma se situara en un primer piano del debate y de las 

necesidades de un crecimiento y desarrollo en el ambito nacional e internacional. El 

paradigma es complejo porque implica dimensiones multiples, no solo econ6micas y 

sociales, sino tambien ecol6gicas. El reto es c6mo mantener la productividad de un 

3 La definici6n de desarrollo sostenible fue dada a conocer en ~Nuestro Futuro Coman~, documento llamado 
Reporte Brundtland. reporte final de la Comisi6n sabre Media Ambiente y Desarrollo de las Naciones 
Unidas, (W.C.E.D 1987). 
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sistema natural con procesos que han surgido y se han desenvuelto bajo la falsa premisa 

de la "inagotabilidad de los recursos." 

Frente a esta propuesta existen diversas posiciones que surgen de un rechazo y poca o 

nula aceptaci6n; coma alga que se considera una utopia. El desarrollo sustentable 

puede presentar diferentes caracteristicas, entre las que podemos destacar: la 

importancia de los seres humanos, que implica proteger y procurar la vida humana; la 

adaptaci6n y aceptaci6n de nuevas tecnologias racionales desde una perspectiva 

ambiental; la expresi6n y respeto del ambients en la toma de decisiones econ6mico-

sociales, en particular de la energia; el desarrollo participativo e involucrante en las 

diversas tomas de decisiones de los diversos actores de la sociedad. 

El desarrollo econ6mico de cualquier pais depende en gran medida de la conjunci6n de 

dos elementos: el primero, consiste en los recursos naturales de que disponga; y el 

segundo, corresponde a la manera c6mo los aprovecha. En general se ha dicho que los 

recursos naturales utilizados por el hombre se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables poseen, coma indica su 

nombre, una propiedad de_ renovaci6n constarite que permite su uso indefinido, no 

constituye un capital estatico coma en el caso de los nci renovables, que disminuyen en 

proporci6n a las cantidades que se extraiga. 

4 Wackernagel Mathis; 1995: con base a World Commisssi6n On Environment and Development 1987: ·our 
common future" Oxford University Press, Oxford. 
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En esta decada al final de un milenio, Mexico enfrenta la necesidad de ofrecer a la 

poblaci6n condiciones de vida adecuadas. Las reiteradas crisis retrasaron mas las 

expectativas y aspiraciones por acceder a mejores niveles de vida. La alternativa parece 

consistir en que el modelo productive sea capaz no solo de incrementar la oferta de 

bienes y servicios, sino de extender sus beneficios a todos y no a una minorfa, sin 

deteriorar el ambiente. 

Durante muches aiios, el crecimiento econ6mico y la conservaci6n ambiental dieron la 

impresi6n de ser actividades incompatibles; sin embargo, se han logrado avances 

importantes en la integraci6n de los aspectos ambientales con los econ6micos y sociales, 

lo cual hace posible abordar de manera mas eficaz los problemas de deterioro ecol6gico 

asociado al desarrollo. La caracteristica que distingue al desarrollo es que situa, en un 

mismo nivel de prioridad, a la superaci6n de la pobreza (la satisfacci6n de las 

necesidades de la generaci6n presents) y la preservaci6n del ambients (no compromete 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades); lo qua implica 

no subordinar un prop6sito al otro. 

Manifiesta, ademas, que la calidad ambiental del desarrollo es parte de la calidad social, 

lo cual indica que el deterioro ambiental es nocivo para el desarrollo social, esto es 

contrario al enfoque econ6mico convencional ya que su aplicaci6n en las politicas de 

desarrollo no toman en cuenta o minimizan los principales problemas ecol6gicos. El valor 

econ6mico de los servicios ambientales es sistematicamente subestimado en los analisis 

costo/beneficio debido a problemas de medici6n y valorizaci6n de estos servicios." Los 

beneficios ambientales "intangibles" que se derivan de/ valor intrinsico que el hombre le 
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da a la natura/eza, aparte de cualquier valor prac/ico o utilitario, no son reconocidos en 

/os analisis econ6micos, por lo que un primer paso para alcanzar el desarrollo sustentable 

es dar valor a /os efectos ambientales negativos y a los beneficios "intangibles" como 

valores infernos que no pueden dejar de incidir en el costo de/ modelo por el que se ha 

optado". 5 

El manejo de los recurses naturales d_escansa sabre una compleja red de interrelaciones 

en las que intervienen la ciencia, la tecnologia, la sociologia y la etica, par lo que el 

desarrollo sustentable no se refiere a un problema limitado de adecuaciones ecol6gicas 

de un proceso social, sine a una estrategia o modelo multiple para la sociedad y que se 

basa en cuatro directrices primarias, que son: eco/6gicamente arm6nico; 

econ6micamente eficiente; localmente autosuficiente; y socialmente justo. 

Algunos sectores de la sociedad civil ya aceptan que el crecimiento econ6mico par si 

mismo no resuelve la pobreza, par lo que es necesario centrar la atenci6n en las 

aspectos cualitativos de desarrollo, lo que requiere concebir modelos y alternativas 

diversas. Para concretar nuestro enfoque del desarrollo sustentable se han propuesto 

algunos principios operatives, tales coma: 

• "Expandir los procesos productivos y de consume dependientes de recursos 

renovables has/a una explotaci6n de estos, consistente con su capacidad 

regenerativa. 

5 Carabias L, Julia. "Desarrollo su.,;tentable, Unica opci6n para la conservaci6n" en Agroecologia y 
Desarrollo Sustentable, UACH. 1996. Pp11-17. 
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• Permitir la generaci6n de residuos provenientes de los procesos de producci6n y 

consumo, incluyendo la contaminaci6n, pero s6/o hasta un nivel compatible con la 

capacidad de /os ecosis/emas para asimi/ar/os. 

• Mantener un balance en la ulilizaci6n de los recursos no renovables y de 

sustilufos(que no minimicen la capacidad renovable de la asimilaci6n de/ ambienfe) 

dentro de la perspectiva fransgeneracional '' 

La estrategia anterior se basa en el principio de considerar que la salud de nuestro 

ecosistema debera prestar mas atenci6n a la biosfera en su totalidad, es decir una 

estrategia que abarque a toda la vida sobre la tierra ("World Conservation Strrategy"), la 

estrategia sugiere que la conservaci6n y el desarrollo son las dos caras de la misma 

moneda: la conservaci6n no puede tener exito sin un desarrollo sustentable, y el 

desarrollo no puede ser sustentable sin la conservaci6n. Cada grupo social, organizaci6n 

politica, sociedad civil, gobiernos, deberan elaborar su propia estrategia, planificando el 

uso 6ptimo de sus recursos naturales para un futuro indefinido. 

6 Idem . MCxico, p.ig 21. 
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ACERCA DEL DESARROLLO SUSUTENTABLE 

El Desarrollo Sustentable permite una perspectiva diferente en el analisis que existe entre 

la naturaleza y el crecimiento y desarrollo econ6mico no solo a nivel te6rico y 

metodol6gico, sino tambien en el terreno practico-normativo para evaluar fen6menos y 

hechos en una aplicaci6n con conceptos mas integradores de la gesti6n ambiental. Par lo 

anterior se expone de manera breve el debate que existe acerca del desarrollo 

sustentable. 

El articulo 25 de la Constituci6n General de la Republica establece que "Corresponde al 

Estado la rectoria def desarrolfo nacionaf para garantizar que este sea integral y 

Sustentabfe, que fortalezca la soberania de fa Nacion y su regimen democratico y que 

mediante, el fomento al crecimiento econ6mico y al empfeo y una mas justa distribuci6n 

de/ ingreso y fa riqueza, permita el pleno ejercicio de fa fiber/ad y fa dignidad de fos 

individuos, grupos y c/ases sociafes, cuya seguridad protege fa Constituci6n". 

La definici6n de sustentabilidad, consignada en la Ley general del equilibria ecol6gico y la 

protecci6n del ambiente, 1996 (articulo 3, inciso XI) establece que el "Desarrolfo 

Sustentable es un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de caracter 

ambientaf, econ6mico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y fa productividad 

de /as personas, que se funda en medidas apropiadas de preservaci6n def equilibria 

eco/6gico, protecci6n de/ ambiente y aprovechamiento de recursos natura/es, de manera 

que no se comprometa fa satisfacci6n de fas necesidades de fas generaciones futuras". 
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La definici6n anterior alcanza su mayor dimension en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

cual establece los criterios generales de la planeaci6n del desarrollo en Mexico. 

"El uso de instrumentos econ6micos puede evitar que quienes provoquen costos 

ambientales se trasladen a los demas productores y a los consumidores, y permitira que 

quienes protejan el ambiente y /os recursos reciban estimulos permanentes para reducir 

la generaci6n de contaminantes y residuos ... "6 

El termino de Desarrollo Sustentable presenta una perspectiva no solo al nivel te6rico y 

metodol6gico, sino tambien en el terreno practice para superar las contradicciones entre 

la naturaleza y el crecimiento econ6mico, el reconocimiento que reviste la problematica 

ambiental y la relaci6n que guarda con las procesos socioeccn6micos permiten un 

acercamiento y estudio de manera ml/ltiples an81isis y interdisciplinaria. Per lo anterior las 

estudios municipales y desarrollo regional coma el presente busca ese acercamiento y 

estudio para las diversas acciones y !areas que puedan elaborarse. 

El uso del termino "sustentabilidad" ha pasado a formar parte del lenguaje politico 

moderno de nuestros tiempos y siendo utilizado como parte de uso ccmun y poco 

analizado, si bien es cierto que a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Media Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en Junia de 1992, las jefes de 

Estado empezaron a difundir de manera mas "comun" la idea de un desarrollo 

6 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturates y Pesca; lndicadores de Desarrolfo Sustentab/e, 
INEGI-SEMARNAP. 1999, pag. 21. Mexico. 
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sustentable y sostenible principalmente para los paises en vias de desarrollo, buscando 

los acuerdos y politicas para resolver problemas de ambiente y desarrollo. 

Existen aun los grandes paradigmas te6ricos, metodol6gicos aun sin resolver de los 

instrumentos para el analisis del desarrollo Sustentable. La idea de "lnternalizar'' la 

"dimension ambiental" para asegurar la preservaci6n de los recurses naturales en un 

nuevo proyecto de desarrollo aun presenta la dificultad de poder incorporar las 

"externalidades ambientales". 

Al respecto (Leff, E) considera "... el principio de sustentabilidad emerge en el contexto 

de la globalizaci6n como la marca de un I/mite y el signo que reorienta al proceso 

civilizatorio de la humanidad. La crisis ambiental vino a cuestionar la racionalidad y los 

paradigmas te6ricos que han impulsado y legitimado el crecimiento econ6mico, negando 

a la naturaleza. "7 

El discurso de sustentabilidad segun (Leff, E) se refiere a la ambivalencia del discurso 

surge de la ". polisemia de/ termino sustainability, que integra dos significados: uno 

traducible como sustentable, que implica la internalizaci6n de las condiciones ecol6gicas 

de/ soporte def proceso econ6mico; otro que aduce a la durabilidad def proceso 

econ6mico mismo. En este sentido, la sustentabilidad ecol6gica se constituye en una 

condici6n de la sostenibilidad def proceso econ6mico". • 

7 Leff, Enrique; ~ Saber ambiental", Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, Siglo XXI PNUMA, 
rag 15. Mexico. 1998. 

Leff, Enrique; Idem, pflg 19. Mexico. 1998. 
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Para algunos otros te6ricos coma (J.M. ALIER) consideran que el Desarrollo 

<Sustentable es una nueva palabra de la "ecotecnocracia" internacional (sustainable 

development), y el desarrollo deja de ser sustentable cuando excede la capacidad de 

sustentaci6n>. "El concepto de capacidad de sustentaci6n se refiere en ecologia a la 

maxima poblaci6n de una especie que puede mantenerse indefinidamente en un territorio 

dado sin provocar una degradaci6n en la base de recursos que pueda hacer disminuir la 

poblaci6n en el futuro."' 

"Los costos y los beneficios def crecimiento econ6mico son econ6micamente 

inconmensurables." (Alier, J, ob. Cit. Paj 64) se refiere por ejemplo del aumento de 

vehiculos, en el cual el numero de .. " automoviles hasta a/canzar la proporci6n de los 

paises ricos (un automovil por cada dos o tres personas), lo que sin duda agradaria a casi 

todo el mundo seg(m los valores sociales actualmente vigentes, supondria para una 

poblaci6n estabilizada de diez mil mil/ones de personas una cantidad de autom6viles diez 

veces mayor que ta actual; los autom6viles contribuirian al calentamiento global, al 

agotamiento def petroleo, a la perdida de tierra agricola, al ruido, a la producci6n de 

mon6xido de carbono y de 6xidos de nitr6geno y algunas externalidades negativas coma 

el aumento def ruido .. " 10 

El mismo autor refiere que las ideas de economia estacionaria o de crecimiento cero 

coma supuestas panaceas para mantener la forma indefinida la actividad humana serian 

9 Mart[nez Alier, Joan: *Economla EcoJ6gica y Ecologismo Popular', Editorial ICARA. Barcelona, Espai'ia. 
Pag 61. 1992. 

10 Martinez Alier. Joan; Idem, ptig. 63. 1992. Barcelona, Espaiia. 
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err6neas. "Esta critica recuerda a/go importante: fa sustentabilidad es sobre todo una 

cuesti6n de grado y de perspectiva temporal. En sentido estricto, solo una economia 

humana basada unicamente en fuentes energeticas renovables y en /os cic/os cerrados 

de la materia puede potenciafmente ser sostenibfe de manera indefinida (dejando de /ado, 

por supuesto, que un dia muy lejano incfuso fa energia solar dejara de ffuir)" 11 

,· 

La cuesti6n sigue siendo las diversos criterios y metodos que subyacen a la medici6n y al 

calculo del deterioro y las externa/idades ambientales, existen diversos metodos de 

evaluaci6n ambiental coma: "la huella ecol6gica ", analisis multicriterio, el metodo de 

costo-viaje entre otros. La valorizaci6n de un consume, de gasto de energia, del concepto 

de sustentaci6n, de las "externalidades", de las castes sociales, de la inconmesurabilidad 

econ6mica en las procesos biol6gicos, de las derechos de las generaciones futuras, de la 

capacidad de sustentaci6n, de la sustentabilidad en unidades politicas o territoriales, nos 

remite a que se entiende par capacidad <de sustentaci6n, al desarrollo sustentable>a la 

toma de decisiones y al poder sabre alguna base ideol6gica y politica. Se presenta asi el 

debate sabre el concepto de sustentabilidad coma primera aproximaci6n en este trabajo 

el cual se refiere a un diagn6stico en su parte del estudio municipal de dos municipios de 

la zona oriente del valle de Mexico (Texcoco y Chimalhucan). 

En las alias ultimas el discurso politico y econ6mico sigue afirmando que la clave del 

exito es desarrollar un crecimiento sustentable y sostenible, pues con las mecanismos del 

mercado y las procesos macroecon6micos se pueden resolver las diversas necesidades 

11 Martinez Alier, Joan y Roca Jusmet. Jordi; "Econom!a Ecol6gica y Pol/tica Ambientar. Editorial PNUMA
F.C.E., Pag 365. Mexico. 
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· de la poblaci6n preservando los recurses naturales. La cuesti6n a debatir es coma 

traducir los diversos procesos economicos sin considerar el ambients y su proceso de 

internalizar los valores diversos tanto de tipo ecologico coma humanos, lOuien toma la 

decision para justificar el uso de los diversos recurses? lOuien representa el poder 

decision?. lLos criterios se puede asumir coma propios de un desarrollo sustentable y 

sostenible? lSe requieren nuevos paradigmas para estas preguntas y otras mas? Las 

preguntas son diversas para varias respuestas, el asunto es tema para el debate y 

an81isis. 

NEOLIBERALISMO, MODERNIDAD Y MODERNIZACl6N 

NEOLIBERALISMO 

Antes de analizar el principio del neoliberalismo, conviene decir que este tiene coma 

antecedents remoto al liberalismo clasico, nacido en Europa hace varies siglos y en 

nombre de la libertad y contra los privilegios de la nobleza o del derecho divino de las 

reyes y mas tarde contra el Estado nacionaL En ese primer momenta esa libertad solo 

suponia la de los propietarios dejando sin derechos ciudadanos a la mayoria de la 

poblacion (las primeras democracias burguesas excluian del derecho al voto al naciente 

proletariado). En el liberalismo clasico no se asocio la idea de libertad a la de igualdad 

politica ni econ6mica. Ese liberalismo era profundamente individualista. El bienestar 

general planteaba que esto seria el resultado de bienestares individuales, optimizado por 

la competencia en el mercado libre. 



El neoliberalismo, coma su antecesor, sigue proclamando la superioridad de libre 

mercado para lograr en una sociedad la maxima prosperidad econ6mica, (mica manera 

de optimizar la asignaci6n de recurses econ6micos escasos y de alcanzar la libertad 

individual. 

En el neoliberalismo la desigualdad se convierte en un valor: se dice que la igualdad 

econ6mica no es justa o injusta, puesto que el mercado no es alga voluntario. Esta 

doctrina relaciona la desigualdad con la innovaci6n, critica la idea de justicia social 

porque supone que tratarian igual a las que son desiguales premiando indistintamente a 

eficientes e ineficientes; la justicia social se contrapone con el libre mercado, ya que el 

mismo Estado podria subsidiar e impedir que quebrasen las que fuesen ineficientes; 

asimismo, el gasto social seria una manera de subsidiar par igual las gastos de las 

individuos, con independencia del esfuerzo; tambi8n imponer regulaciones a la economia, 

coma salaries minimos, impediria que las leyes de mercado fijasen el nivel de las 

salaries; del mismo modo, leyes laborales protectoras de las trabajadores obstaculizarian 

que la fuerza de trabajo fuese desempleada automaticamente al no ser necesaria para la 

producci6n, o que esta se usara mas cabalmente dentro de las procesos productivos. 

"El Neoliberalismo actual es pobre en el aspecto cultural. Los valores que propane: logro 

por el esfuerzo personal, competencia y eficacia, no son suficientes para construir una 

cultura alternativa a la predominante en el periodo anterior def Estado inteNentor, estos 

va/ores, aunque pueden ser aceptados par la poblaci6n, carecen de raices en estratos 

profundos de las culturas populares. De ah/ que lo que conocemos como el 
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Neoliberalismo moderno recurra a mezclas heterogeneas: neoliberalismo-

conservadurismon .12 

El Neoliberalismo ha procurado la reestructuraci6n de diversos sujetos sociales, las 

privatizaciones estan al orden del dia. Los trabajadores han pagado las costos del ajuste, 

estamos viviendo una transici6n fundamental que pocas veces ha vivido el capitalismo en 

su historia. La transici6n abre interrogantes basicas acerca de la viabilidad del nuevo 

estilo de desarrollo, de la consistencia te6rica de su fundamentaci6n, de su capacidad de 

construir una economia menos heterogenea y polarizada, de proporcionar niveles 

aceptables de vida y de permitir que las diversos sujetos sociales sean artifices electives 

de un propio destine. 

En el analisis de estilos de desarrollo que decaen y otros que emergen, asi coma en 

alternativas viables habria dos opciones metodol6gicas. La primera, es la de una 

economia convencional que tiene como supuesto que las fen6menos econ6micos son 

analizables en si mismos, y par lo tanto todo aspecto no econ6mico debe ser considerado 

coma ex6geno. Baja esta consideraci6n, el diagn6stico y el prop6sito se vuelven una 

normatividad para que la realidad se ajuste a las supuestos del modelo. "Se trata de una 

estrategia metodol6gica que iria de lo abstracto a lo abstracto, la realidad tendria que ser 

tan abstracta como el modelo. 13 

12 De la Garza Toledo, Enrique, ·Et estilo neoliberal de desarrol/o y sus altemativas" en Democracia y 
P:olltica econ6mica alternativa. Centro de lnvestigaciones lnterdisciplinarias/UNAM. 1994. P8g 31. 
3 De la Garza Toledo Enrique, "Positivismo y estructuralismo en tiempos de la posmodernidad", LIAM-I, 

Mexico, 1992, mimeo. 
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La otra opci6n es la que consideraria a la division disciplinaria del conocimiento 

relativamente arbitraria. Las diferentes disciplinas recortan objetos de diferentes formas, 

pero las relaciones reales del objeto no dependeran de los cortes disciplinarios. Es decir, 

la realidad puede ser analizada por niveles de realidades desde el punto de vista 

temporal, espacial y sobre todo por niveles de abstracci6n. 

"El otrora poderoso positivismo !6gico s6/o lleg6 a reconocer dos niveles de abstracci6n: 

el def lenguaje te6rico y el def objeto convencional, pero no la posibilidad de multiples y 

variables niveles de abstracci6n, ni mucho menos que las relaciones entre niveles no 

eran reducibles a la deducci6n. Una estrategia de reconstrucci6n de ta realidad en el 

pensamiento, que fuese de lo mas abstracto a lo mas concreto, no puede imponer I/mites 

disciplinarios a priori y la idea de exogeneidad deja de tener sentido. Lo anterior se 

justifica al no buscarse /eyes universa/es sino hist6ricamente determinadas" 14 

Una u otra estrategia de conocimiento tiene implicaciones diferentes con respecto al 

concepto de viabilidad en el estilo de desarrollo. Para la estrategia modelistica abstracta y 

normativa, la viabilidad es mas bien un supuesto te6rico del modelo. 

Para la segunda estrategia, el problema de la viabilidad es de reconstrucci6n en la 

coyuntura del espacio de posibilidades para la acci6n tambien viable de los sujetos 

pertinentes a la economia. Para esta alternativa no puede haber opciones universales 

sine hist6ricamente determinadas, en parte por las capacidades de los propios sujetos 

sociales. 
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Deniro de la forma de razonamiento de esta ultima perspectiva podriamos pensar que el 

analisis de la viabilidad de las estilos de desarrollo podria ser abordado en diferentes 

niveles de abstracci6n cuyas articulaciones habria que describir: 

El primer nivel pudiera ser el de la acumulaci6n del capital; el segundo, el regimen de 

acumulaci6n, es decir, las formas de articulaci6n de producci6n y realizaci6n de las 

mercancias; el ultimo y mas concrete seria el estilo de desarrollo que incorporaria a las 

anteriores las politicas econ6micas y las relaciones entre las diversas fuerzas 

econ6micas, politicas y sociales en la definici6n de las rumbas del desarrollo. 

"En cuanto al nivel mas abstracto de la acumulaci6n def capital se tendria que profundizar 

en sus fundamentos: primero, cual es el resorte principal de la acumu/aci6n def capital; 

segundo, cual es ta base sociotecnica de los procesos productivos sobre la que descansa 

el mecanismo de explotaci6n; entendiendose como base sociotecnica, ta especial 

configuraci6n en/re base tecno/6gica, de organizaci6n def trabajo y de relaciones 

laborales." 15 

En el nivel de estilo de desarrollo tendrfan que articularse las aspectos de la acumulaci6n 

con la politica econ6mica del Estado, asi coma las relaciones entre clases y sujetos 

sociales explorando sus repercusiones econ6micas. 

14 Idem, Mexico, pag 17 
15 De fa Garza. Reestructuraci6n productiva y respuesta sindical en Mt!xico, UAM-1. ME!xico, 1994 pp23-27. 
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Conceptos ilustrativos de las niveles seiialados podrian ser, para la acumulacion del 

capital, la extensiva y la intensiva; para el regimen de acumulacion, lo que las 

regulacionistas llaman el fordismo (articulaci6n de producci6n en masa con consumo en 

masa); para estilo de desarrollo, el "modelo de substitucion de importaciones. Sin 

embargo, en sus formas originales "modelo de substituciones de importaciones", regimen 

fordista o patron secundario exportador solo aluden a aspectos parciales de las estilos de 

desarrollo que presuponen cierta forma de acumulacion de capital y de determinado 

regimen de acumulaci6n. 

Para Enrique de la Garza, lo abstracto de la acumulacion y del regimen de acumulacion 

tendria que verse articulado con lo concrete del estilo de desarrollo. Excepto cuando el 

desarrollo camina a la deriva, siempre hay uno o mas estilos de desarrollo dominantes 

coma formas concretas de la acumulacion del capital y del regimen de acumulacion. El 

estilo de desarrollo pensado coma concrete es sintesis de multiples determinaciones no 

todas ellas econ6micas sine tambien politicas, sociales y culturales. 

l MODERNIDAD Y MODERNIZACl6N? 

Para algunos teoricos la modernidad configura una representacion social de 

encadenamiento precario entre la tradicion y el futuro," ... la continuidad de mode/as de 

significado instituidos en el pasado es contestada por la discontinuidad instituyente de un 
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horizonte de nuevas opciones que configuran una aceleraci6n de los intervalos de cambio 

econ6mico, politico, etc·. 16 

La madernidad segun (A. Giddens 1985), se ubica en una epoca mas delimitada a fines 

del sigla XVII I y sus principales protaganistas fueron las franceses mediante aquel 

mavimienta canacido coma "La llustraci6n". Su principal caracteristica es el triunfo de la 

raz6n instrumental sabre el pensamienta pasitivista ; el estado republicano sabre el 

estada absolutista, ia educaci6n laica sabre la religiasa. La madernidad se identifica camo 

una nueva forma de pensar que pone raz6n, especialmente la ciencia y la tecnolagia, par 

sabre todas las cosas. 

"La modernizaci6n, por su parte, se entiende como aquel conjunto de procesos 

econ6micos-sociales respaldados en la modernidad y dirigidos por dis/infos Es/ados-

Naci6n que buscaban transitar de formas sociales poco desarrolladas a un progreso que 

garantiza disminuir problemas sociales tales coma la injusticia, la desigualdad, la 

marginaci6n, etc. La modernizaci6n significa innovar formas para resolver problemas que 

obstaculizan el progreso social". 17 

Max. Weber considera que el concepto de modernizaci6n se refiere "a una gavilla de 

procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente, a la formaci6n de/ capital y a la 

movilizaci6n de recursos, al de desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de 

16 A.Giddens, Z Bauman y et al "Las Consecuencias Perversas de la Modemidad", Anthropos, Espa"'a. 
1996, pag 45. 
17 

Victortno Ramirez, Liberia. ~ La lnvestigaci6n educativa en Mexico': Universidad Aut6noma Chapingo, 
1997. 
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la productividad en el trabajo, a la implementaci6n de poderes politicos centralizados y al 

desarrollo de identidades nacionales. • 16 

La teoria de la modernizaci6n practica en el concepto de modernidad de Max Weber es 

"una abstracci6n que desgaja a la modernidad de sus origenes para convertirla en un 

patr6n de procesos de evoluci6n social, neutralizandolos en cuanto a espacio y tiempo; 

rompe una conexi6n interna entre modernidad y el contexto hist6rico de/ racionalismo 

occidental, de modo que los procesos de modernizaci6n ya no pueden entenderse como 

meras raciona/izaciones" (Weber, Max, ob. Cit pag 39. 1998). 

Hegel utiliza el concepto de modernidad en contextos hist6ricos coma concepto de epoca 

y lo designa a las "tiempos modernos" al descubrimiento del nuevo mundo asi coma al 

renacimiento y a la reforma a la situaci6n divisoria de la Edad Moderna y la Edad Media. 19 

Como el mundo nuevo moderno se distingue del antiguo por estar abierto al future, el 

inicio, que es la nueva epoca, se repite y perpettia con cada momenta de la actualidad 

que produce de si alga nuevo. 

La modernizaci6n ha funcionado mas como raz6n de Estado, coma proyecto politico para 

la transformaci6n econ6mica con una orientaci6n neoliberal; en tanto que la modernidad, 

engloba un planteamiento mas filos6fico coma reconocimiento de costumbres, valores y 

normas, trata de legitimar alga "nuevo' y no de formas distintas de hacer lo mismo 

(Victorino, Liberia. Ob. Cit Pag 45 .1998. ) 

18 Weber, Max. Ula modemidad: conciencia de/ tiempo" en el Discurso filos6fico de la modernidad de Jurgen 
Habermas, Edit, Taurus, 1988, Mexico. Pag 39. 
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La modernidad tardia cornparece come el urnbral temporal donde se produce una 

expansion temporal de las opciones sin fin y una expansion correlativa de las riesgos. 

Sabemos que existen mas posibilidades de experiencia y accion que pueden ser 

actualizadas, es decir, nos enfrentamos a la necesidad de elegir pero en la eleccion nos 

va el riesgo de que ocurra lo no esperado. 

Ulrich Beck distingue entre dos conceptos de modernizacion: "simple y reflexiva, 

implementando un caracter normative especiflco (Parte Ill). La modernizaci6n reflexiva no 

significa mera reflexi6n, sino autoconfrontaci6n de la modernidad consigo misma, ya que 

la transici6n de la sociedad industrial a la sociedad de riesgo se consuma como no 

deseada, como no pretendida, y adopta la forma de una dinamica modernizadora 

independiente; significa una modernizaci6n en la que la expansi6n de las opciones no se 

disocia de la atribuci6n de los riesgos·. '" 

El problema de la modernidad, su despliegue y sus formas institucionales, ha reaparecido 

coma una cuestion sociologica fundamental a finales del siglo XX. Las conexiones entre 

sociologia y el surgimiento de las instituciones modernas han side reconocidas. 'Las 

instituciones modernas difieren de las anteriores formas de orden social, en primer lugar, 

en su dinamismo, fruto de/ cua/ se desgastan los habitos y costumbres tradicionales, y en 

segundo lugar, en su impacto global. La modernidad al/era la naturaleza de ta vida 

19 Habermas, Jurgen. ·El Discurso de la Modemidad",Taurus, Mexico,1988 pflg 17. 
~ Beck, Ulrich en· Las consecuencias Perversas de la Modemidad, "ob. cit, p 23·_ Argentina, 1999. Pllg 
23. 
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cotidiana y afecta a las dimensiones mas intimas de nuestra experiencia" (A Giddens, ob. 

Cit pag 55. 1988). 

La versi6n actual de la teoria de modernizaci6n empieza a imponerse en las paises 

occidentales hacia mediados del Siglo XX y se acompana hist6ricamente con la teoria de 

la sociedad dual; segun ellas la sociedad, en terminos generales, y mas notoriamente las 

sociedades rurales se dividen por sus integrantes en modernas y en tradicionales. Los 

individuos en las primeras son, de acuerdo con las postulados basicos de la 

modernizaci6n, las agentes activos en todo proceso social; en la segunda son los 

atrasados en las procesos sociales, poco participativos, sin conocimiento, tradicionalistas 

etc. 

Esto crea una polarizaci6n de diversos sujetos sociales, distinta participaci6n econ6mica, 

politica o social en la toma de decisiones, cuyo paradigma aun se encuentra en constante 

debate por diversos grupos sociales, las acciones emprendidas para modernizar todavia 

presentan un alto costo econ6mico-social, la asistencia social, no ha resuelto las 

necesidades de los habitantes mas necesitados de las servicios e insumos 

indispensables para vivir con decoro, sin que lo anterior tenga que entrar en un piano de 

contradicciones sociales. 

La idea modernizadora es en algunas ocasiones irresistible, seductora; las evidencias de 

las nuevas maravillas tecnol6gicas, se presenta como verdad absoluta. En algunas 

ocasiones se considera que la modernizaci6n es sin6nimo de progreso, supone la idea de 

cambio. Ademas de los beneficios de la productividad y la eficiencia, existe un vigor 
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adicional la idea de cambiar por ir hacia adelante muchas veces en un abstracto no 

pensado. 

Para ciertos autores ligados al estudio de los problemas agricolas y rurales el concepto 

"modernidad esta asociado a la globalizaci6n de una economia y con una mayor 

competencia internacionaf que muestra a paises especializados en la producci6n de 

bienes y los que gozan de mayores ventajas comparativas en/re sus productos. " 21 

En consecuencia, la modernidad esta asociada hoy dia a la integraci6n del comercio 

entre empresas, que es uno de los factores primordiales de los intercambios actuales. La 

modernidad de igual manera se vincula con la idea de complementar economias coma un 

proceso de globalizaci6n, coma un fen6meno social y de la economia de fin de siglo: 

supone que las posiciones autarquicas y aislacionistas no prosperan, se considera que la 

modernidad ofrece enormes oportunidades para un tipo de desarrollo, fortalece la 

economia y a cada sector que lo integra. 

"En fa modernidad se considera que el Estado debe mantener condiciones propicias para 

el crecimiento de fa producci6n, de fa inversi6n, fa productividad y el empleo debera 

promover un cfima de competencia en todos fos ambitos" (Tellez ob.cit pag. 22. 1994) 

Para otros autores coma (Hewitt, Cynthia, 1995) el concepto de modernidad puede ser 

asociado de manera especifica a un proceso de modernizaci6n vista coma un proceso 

:i TE!llez Kuenzler. Luis "La modernizaci6n de/ sector agropecuario y forestal", F.C.E. pflg 14.17 Mexico, 
1994. 



de reorganizaci6n de grupos organizados o sociedades dedicadas al esfuerzo de 

incrementar el dominio sabre el media ambients fisico recurriendo a nuevos metodos y 

nuevas formas de organizaci6n. El concepto de este desarrollo puede tener tambien un 

sentido en el trabajo etico respecto al proceso de cambio. lAhora bien, las cambios 

relacionados con un esfuerzo de modernidad particular estan proporcionando una vida 

mejor a la mayoria de la poblaci6n per ellos afectada? llienen la mayoria de las personas 

mejor alimentaci6n, vestido y vivienda mas adecuados; ltrabajo satisfactorio, un sentido 

de valorizaci6n personal y la seguridad que proporciona la integraci6n en una 

comunidad? Las respuestas a estas interrogantes con frecuencia son negativas, per lo 

que debe encararse la implicaci6n real de conflicto que es inherente a la modernidad: la 

probabilidad de que algunas personas progresen a expensas de otras. 

"Es precise reconocer que la modernidad, o en su caso la modernizaci6n pueden 

conducir tanto al "subdesarrollo" o a un no "desarrollo", lo que ocasionaria un deterioro 

relativo y has/a absoluto en el bienestar de grandes masas de poblaci6n". 22 

La idea de modernizaci6n implica para algunos un proceso econ6mico, come parte de un 

proyecto mas vasto de transformaci6n de la sociedad; para otros incluye tambien un 

proceso social articulado con una estructura econ6mica, social y politica. El estudio 

hist6rico de las formas espaciales per ejemplo de Mexico, coordinado con una 

presentaci6n de las formas econ6micas correspondientes, debera crear un estudio de -

sociedad-territorio-economia y sociedad. 
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CARACTERISTICAS REGIONALES 

La presente investigaci6n se refiere a un enfoque regional en el contexto de los trabajos 

que pueden ser una aportaci6n para los habitantes en el Estado de Mexico, para su 

regi6n, asi coma en cada municipio. Par las caracteristicas comunes que involucran a los 

municipios del oriente del Estado, a partir de los estudios de caso, se pretende que los 

municipios de Texcoco y Chimalhuacan cuenten con elementos para una propuesta de 

desarrollo municipal viable y sostenible. Esto sera abordado a partir del contexto regionai 

precisando situaciones simultaneas y diferenciadas para presentar, en cada etapa, sus 

caracteristicas predominantes asi coma la causa y efecto mas importantes. 

"El analisis regional y su planeaci6n en particular ha retomado enfasis en los aspectos 

sociales, econ6micos e ideol6gicos y culturales, con lo anterior emergen "nuevos" sujetos 

activos que se involucran en el Desarrollo Regional. Hoy por hoy el nucleo de la "region 

centro" lo constituye la zona metropolitana; las decisiones de do/aci6n de infraestructura, 

de impactos regionales, de implantaci6n de nuevas rutas de transporte, de alguna obra 

hidraulica de gran envergadura, fienen como punto de partida la base territorial 

compartida." 23 

La region es objeto de estudio par parte de ge6grafos, economistas, historiadores, 

soci61ogos, urbanistas, etc., mismos que bajo diferentes perspectivas tanto te6ricas como 

"~ Hewitt de Alcantara, Cynthia, "La modemizaci6n de la agricullura mexicana" XXI ; p8g 13-27 Mllxico, 
23 "El desa«ollo regional Hoy". Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Xochimirco, Mllxico. 1991. 



metodologicas han contribuido al desarrollo de concepciones y aportaciones diversas 

sabre la tematica. 

Por lo anterior existe una gran variedad de enfoques en el estudio regional y municipal, a 

los que hay que agregar una variedad de concepciones teoricas que existen, por ello es 

necesario realizar un trabajo de reflexion que nos permita analizar un estudio municipal 

que a la vez sea regional. 

Daniel Hiernaux considera que "los paradigmas sabre una region se encuentran 

profundamente determinados por el contexto cientifico e ideol6gico de cada epoca, 

peculiares en cada periodo hist6rico, entre la formaci6n econ6mica y social asi como el 

territoro". 24 

Si bien aun existe el debate sobre la region como simple unidad pertinente de analisis del 

espacio -nacion, o la region coma realidad, esta muy lejos de proporcionar una respuesta 

cerrada; la evolucion del sistema capitalista en los ultimas anos presentan distinta la 

concepcion de la realidad regional e invitan a construir un nuevo paradigma regional. 

Hiemaux (ob.cit pag. 67) considera que la "revolucion tecnologica" y la "flexibilidad del 

trabajo" son elementos claves en el nuevo paradigma regional, la nueva reorganizacion 

del trabajo recurre a modelos diferentes en la organizacion del trabajo, la region no es 

=~ Hiernaux Nicolas, Daniel. "En la bUsqueda de un nuevo paradigma Regional". En Nuevas Tendencias en 
El Anfilisis Regional . UAM-Xochimilco, 1 • Edici6n. ME!xico, 1991. Pag. 57-61. 
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una sola unidad, representa la nueva dimension de un sistema social y economico 

fundamentalmente. 

Para otros investigadores coma Giddens, que aboga por la relevancia que tiene la 

geografia dentro del desarrollo de la Sociologia enfatizando la importancia de lo espacial 

en tanto que aspecto integral de lo social propane el concepto de "locale", en el escenario 

de las relaciones sociales. "Para el, los "locales" se conciben como los espacios de/ 
' 

funcionamiento de las actividades diversas de los sujetos sociales en donde, por ejemplo, 

el "locale" de/ capital financiero se puede definir como el espacio de la red de las 

actividades de/ sector, y por lo tanto, de las relaciones sociales que se desarrollan al 

interior de/ mismo" 25
. Asi existen relaciones de dominacion y de subordinacion dentro de 

un "locale". Un "/oca/e"-en las !ermines de Giddens-se construye sabre solo una red de 

relaciones ode una actividad social (Giddens, ob. Cit pag. 42) 

El concepto de una regi6n no implica que para su comprension de analisis deba centrarse 

exclusivamente en la explicacion de un solo ambito, sea este global o local, lo que 

configura la caracterizaci6n completa de la misma. Una region se considera, desde esta 

postura, coma procesos de interaccion que se desarrollan a su interior. 

La regi6n no es necesariamente una unidad territorial coherente, en el sentido de ser 

homogenea; par el contrario, una de las principales caracteristicas es sin duda alguna la 

heterogeneidad y las conflictos internos que en ella se desarrollan. 
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Par lo anterior es complejo que exista una sola interpretacion de lo que es una region, par 

lo contrario, las distintos sectores de la poblacion tendran sus propios puntos de vista en 

funcion de la forma especifica coma se relacionan en lo economico, lo politico y lo social 

con el entorno que lo conforma. 

Emilio Pradilla, "considera que la teoria regional aborda un aspecto importante de la 

relaci6n naturaleza-sociedad, con excesiva frecuencia ignorada por la urbano/ogia. La 

estructura territorial en America Latina es el resultado de la combinaci6n desigual, en el 

tiempo y el territorio, de las estructuras las procesos y las contradicciones internas a la 

formaci6n social concreta y externas en ta articulaci6n al devenir hist6rico def capitalismo 

mundial. El analisis de esta cambiante retaci6n es condici6n insos/ayable de la objetividad 

de su interpretaci6n. Se constata un movimiento dialectico, explicado por la teoria, entre 

homogeneizaci6n e integraci6n territorial, que tiende a disolver las formaciones regionales 

o el desarrollo desiguat de ambitos territoriales preexistentes". 26 

No es posible asumir el territorio coma una sumatoria arbitraria de ciudad y region, ni 

separarlas en razon de tecnicas a metodos distinto de analisis; es una totalidad de partes 

constitutivas, relacionadas, interactuantes y contradictorias. 

Las nociones de division internacional del trabajo y division regional territorial del trabajo a 

nivel interno a una formacion social, aunque utiles descriptivamente, no expresan 

cabalmente la complejidad de las procesos de estructuracion territorial. Pero esa misma 

25 Giddens, Anthony, nrhe Constituti6n of Society", Polity Press, Cambridge. 1984. Pflg. 23. 
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desigualdad explica las continuas mutaciones de la relaci6n entre unas y otras, y la 

reproducci6n def movimiento de homogeneizaci6n y fragmentaci6n a su interior, lo que 

hace de el/as un producto hist6rico-social en constante movimiento, contrario a toda 

noci6n de equilibrio o armonia como pretenden los te6ricos, tecnicos y politicos 

burgueses que sustentan fa noci6n idealista def equilibrio y fa armonia como objetivo def 

desarroflo regional (Emilio Pradilla, ob.cit pag. 45 Mexico). 

lndependientemente de las propuestas de analisis regional, la mayoria de los teoricos, 

investigadores, funcionarios del gobierno, coinciden en que las estrategias para el analisis 

regional es un elemento sustancial para una planeacion regional coherente, integral, 

participativa de las diversos sectores sociales; la estrategia de politicas con repercusion 

en una region o territorio debe considerar las diversas tareas y actividades de manera 

integral, interdependiente, vinculada una a otra; la separacion o sectorizacion de las 

problemas economicos, sociales, demograficos, .Politicos, ambientales o culturales no son 

cosa aparte de una realidad que actua y cambia de manera constante. Mas que un juicio 

politico, ideologico, de una preferencia personal o de politicas gubernamentales 

dedicadas al estudio de desarrollo regional o municipal, el estudio y reflexion de estos 

temas debe insertarse en la reflexion teorica que proporcione aportes al analisis de las 

municipios y de las regiones. 

:r, Pradilla Cobos, Emilio. "Notas sabre la cuesti6n Regional en America Latina", en Nuevas tendencias de 
An81isis Regional; UAM-Xochimilco, 1° Edici6n, Mexico. 1991.pi:lg 67. 

"' 



ECOLOGIA Y AMBIENTE 

Principales caracteristicas ambientales de la regi6n. 

Las caracteristicas del uso, asi coma la conservaci6n de las recurses naturales 

son experimentadas dia con dia par la poblaci6n que habita en estos municipios 

de la Zona Orienta del Valle de Mexico. El crecimiento de la Ciudad de Mexico, 

con sus tasas de migraci6n campo-ciudad asi coma la puesta en marcha de 

modelos de "desarrollo" o- "crecimiento econ6mico", son algunos puntos que se 

observan en las municipios de esta zona que es una de las regiones 

consideradas, (segun estudios de la SEMARNAP, DDF, UACH, CP y otros 

organismos nacionales) coma aquellas en las que la degradaci6n de recurses 

naturales probablemente se de en las indices mas altos, debido a la gran 

contaminaci6n atmosferica, la poluci6n de las aguas y de las suelos, la perdida de 

las habitats naturales de desarrollo para numerosas especies de flora y fauna (y 

de las mismas especies); Los altos indices de deforestaci6n y de erosion, la 

contaminaci6n del suelo y aguas superficiales y subterraneas par el uso 

indiscriminado de agroquimicos, sabre todo en la agricultura intensiva de 

hortalizas y en las invernaderos de floricultura, la contaminaci6n con desechos 

s61idos y basura ocurre alrededor del ex Iago de Texcoco, asi coma a lo largo de 

todos las rios y carreteras locales de las dos municipios. 
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La contaminaci6n par aguas negras y la demanda par el use de estas para 

mejorar las terrenos salitrosos y para el riego de alfalfa representan una necesidad 

prioritaria, la acumulaci6n de basura que se estima en mas de 150 toneladas en 

las dos municipios diariamente representan un problema a carte y mediano plaza 

aun sin resolver. La concentraci6n de las actividades comerciales e industriales 

alrededor de la gran Ciudad, implica crecientes castes econ6micos y ambientales 

para dotar de servicios basicos a las poblaciones urbanas centralizadas y en 

constante expansion; son castes econ6micos y ambientales a,jn no cuantificados, 

pues su magnitud e impacto son elementos en proceso de analisis y de estudio. 

Es a partir de la decada de las anos 80's cuando se empiezan g estudiar y a 

denunciar problemas ambientales que a todos nos afectan, en el Valle de Mexico y 

en particular en las municipios de Texcoco y Chimalhuacan. La problematica 

ambiental de la zona de estudio presenta diferentes caracteristicas e implica la 

necesidad de realizaci6n de una investigaci6n mas profunda para cada case; en 

este trabajo, de manera breve se exponen algunos elementos que permitan el 

analisis en la toma de decisiones y revertir asi la actual tendencia en materia 

ambiental. 

"En efecto: una reciente investigaci6n realizada por la Secretaria de Salud se llev6 

a cabo en niilos de edad preescolar de 1 a 4 ailos, residentes en ele municipio 

de Chimalhucan y de acuerdo con los resultados obtenidos, < el nivel promedio 

de plomo en la sangre excede en un 50% el I/mite maxima recomendado por la 

Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), y se estim6 que el 23.5% de los niilos 
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tuvieron nive/es de plomo en sangre mayores de a 20 ugldl>. Se considera que 

en esta regi6n se encuentran e/evadas proporciones de mon6xido de carbono 

(CO), bi6xido de azufre (S02) bi6xido de nitr6geno (N02), diversos hidrocarburos 

y sus derivados, ozono (03), tambien 1/amado "nube fotoquimica" o "smog", 

particulas suspendidas (PST) y plomo (Pb), todos con distintos grados de 

toxicidad en el ser humano, animales y vegetales". 27 

Algunos investigadores del Colegio de Postgraduados y de la Universidad 

Autonoma Chapingo, consideran que existe una gran relacion entre los niveles de 

contaminacion del aire y las cambios climaticos en el ambito global y regional en lo 

particular, no se descarta la idea de que inclusive en municipios colindantes exista 

diferencia climatica o de particulas suspendidas, o del conocido termino "smog". 

Chimalhuacan y Texcoco eran poblaciones reducidas que mantenian una tradicion 

en su forma de vida, la cual era fundamentalmente rural y con respeto a su 

entorno. En la actualidad se observa que existe menor cantidad de areas verdes, 

un cielo mas gris, mas basura en la region, mas industrias contaminantes, un gran 

crecimiento comercial durante la decada de 1990, mayores asentamientos 

urbanos; todo esto perfila a esta region coma una parte de la gran Cuidad de 

Mexico. Este crecimiento urbano puede tener un efecto en los recursos naturales y 

al ambiente de los municipios de Texcoco y Chimalhuacan; el cambio en el uso del 

suelo de agricola, pecuario y forestal, a urbano semi-industrial o comercial en la 

27 Muro Bowling, Pedro. ·tmpacto Ambiental en ele Corredor fos Reyes. Texcoco". UACh, ME!xico 
pag. 221 .1996. 



ultima decada, no tiene precedente en las localidades referidas al ir ocupandose 

los suelos fertiles para la agricultura por la poblaci6n y toda la infraestructura 

urbana que lo anterior conlleva, entre las que destacan las servicios municipales 

(agua, energia electrica, drenaje entre otros), todo ello genera una contaminaci6n 

poco controlada que va directamente a la superfcie y a los mantes acuiferos. 

Durante los aiios 60's se deseco el Lago de Texcoco, y al paso del tiempo se 

agotaron par sobreexplotaci6n las rios que irrigaban estas tierras, de tal suerte 

que la mayor extracci6n de agua es par perforaci6n de pozos en el subsuelo, a lo 

que corresponde un 90% en el periodo 1990-1998. Al reducirse las niveles 

controlados de precipitaci6n pluvial se traduce en menos agua para la poblaci6n, 

pozos mas profundos y con aguas mas sucias. 

"El aire, cuya po/uci6n es ocasionada en gran parte por la contaminaci6n da 

vehlculos, por los tiradores a cielo abierto, por la carencia de servicios completos 

entre las poblaciones def Corredor los Reyes la Paz-Texcoco yen general por las 

actividades urbanas, comercia/es y de la pequena indus/ria de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM) se ha incrementado 

constantemente, y aun a partir def inicio de su evoluci6n en registros de los 

Indices Metropolitanos de Contaminaci6n (IMECAS), lo que representa un riesgo 

para la salud y bienestar de la poblaci6n favoreci6 fen6menos "naturales" 

adversos a los recursos naturales y pob/aci6n def Valle de Mexico y en particular 

de los municipios referidos". 26 

=~ Muro Bowling, Pedro. fmpacto Ambiental en el Corredor los Reyes- Texcoco. UACh, Mexico, pag. 
122, 1996 



El municipio de Chimalhuacan no cuenta con rios o manantiales, el 100% de agua 

que se consume proviene del subsuelo. La cercania con Ciudad Nezahualc6ytl 

ocasiona a la poblaci6n del municipio una permanente lucha por la tierra, 

provocada por las constantes invasiones provenientes de la vecina localidad. El 

abandono de la actividad agricola por sus habitantes para insertarse en 

actividades de servicios e industriales le propiciaron un abandono del entorno 

ecol6gico. Las actividades basicas como lo fuera la caza, la pesca y la agricultura 

desaparecieron en los aiios 60's con la desecaci6n del ex Lago de Texcoco, La 

situaci6n, que dej6 profunda huella en la poblaci6n que vivi6 ese proceso y el 

impacto ambiental aun no ha sido evaluada de manera correcta por las 

instituciones y sus habitantes. 

Por otra parte, el municipio de Texcoco se ubica dentro la regi6n hidrol6gica 

denominada del "Alto Panuco" que forma parte de la cuenca del Valle de Mexico y 

otrora del propio Lago de Texcoco, hacia donde fluian los rios de la vertiente de la 

zona occidental de la Sierra Nevada. Este municipio cuenta con cinco rios, los 

cuales en su gran mayoria se hallan contaminados por plomo(Pb}, bi6xido de 

azufre(S02}, mon6xido de carbono(CO} y diversos hidrocarburos, entre otros 

contaminantes (INSTRUC}. ("Reporte ambiental de/ Rio Texcoco". INSTRUC, pag. 

17 -23, 1998). 

Problemas ambientales y asentamientos humanos en la regi6n. 

La historia del Valle de Mexico por siglos ha sido, centre politico, centre 

econ6mico desde tiempos prehispanicos. La sede del seiiorio azteca estaba 



asentada en la actual ciudad de Mexico y fue donde se instalaron las poderes 

coloniales y posteriormente, con la Republica el Judicial, Legislative y Ejecutivo. El 

patron de asentamiento poblacional en Mexico muestra que el centre del pais y las 

valles, son lugares propios para el poblamiento de varies pueblos y culturas entre 

sus beneficios se puede considerar las caracteristicas ambientales y las recurses 

ffsicos existentes. 

Los municipios de Texcoco y Chimalhuacan forman parte de una region muy 

particular de la Zona Orienta del Valle de Mexico dadas las caracteristicas de 

crecimiento urbane en la region. Estes municipios se han convertido en una 

extension de la gran Ciudad perdiendo las caracteristicas propias de cada 

comunidad, par lo que se puede considerar coma una region hibrida, en la cual las 

tradiciones se mezclan, las formas de organizacion se modifican y las infiuencias 

de la metropoli distorsionan su originalidad. En 1980 Texcoco tenia 105,851 

habitantes y Chimalhuacan apenas contaba con 61,816 pobladores, para 1990 la 

poblacion de Texcoco aumento a 140,368 y Chimalhuacan presento un 

crecimiento en su poblaci6n sin precedente en todo el Valle de Mexico, en tan solo 

una decada supero las 242,317 habitantes y se estima que para el 2000 sera 

mayor a las 300,000 habitantes. (INEGI, op.cit 1990 y 1995 Censos Estadisticos 

de Poblacion y Vivienda y Anuarios Estadisticos Municipales). 

El pasado 1 de marzo de 1999 El Diario Oficial de la Federacion, Organo del 

Gobierno Constitucional de las Estados Unidos Mexicanos, establece el acuerdo 

de la Comision Metropolitana de Asentamientos Humanos, per lo cual aprob6 el 
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Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana para el Valle de Mexico. Para 

el caso de los municipios de Texcoco y Chimalhucan establece lo siguiente: "En la 

zona se considera que no existen riesgos eco/6gicos importantes, ni constituyen 

reservas ambientales indispensables, adiciona/mente son espacios separados de 

la area urbana continua a la ciudad ...... ". Lo anterior constituye la principal medida 

de ordenaci6n del territorio dentro _de un escenario alternative a la expansion 

indefinida y sera desarrollada a la mayor profundidad como parte del Programa 

PRORIENTE por parte del estado de Mexico. El mismo acuerdo establece la 

region Agropolitano Oriente: lxtapaluca, Chalco, Tepetlaoxtoc, Chiautla, 

Papalotla, Acolman, Tezoyuca, Chiconcuac, Atenco y Texcoco. 

Areas susceptibles de urbanizaci6n. "Un area al oriente de Texcoco inmediata a 

Tepetlaoxtoc, ligada por la Carre/era Penon-Texcoco, con una superficie de 2,000 

has y capacidadpara 135,800 habitantes. Tambien se propone el cintur6n urbano 

alrededor de la sierra de Chimalhuache, estructurando la zona oriente de 

Nezahualc6yotl, Chimalhuacan, Chicoloapan, la Paz, lxtapalauca y Cha/co, con 

una superficie de 3,800 has y capacidad para albergar 257,900 habitantes. Como 

complemento de esta area se considera una zona industrial localizada al sur de/ 

nuevo desarrollo y cruzada por la autopista Mexico-Puebla." (Diario Oficial, 

segunda secci6n, 1 de marzo de 1999). La pregunta en todo acaso seria porque 

no se consider6 la opinion municipal de los diversos comunidades de la Zona 

Orienta del Valle de Mexico en este acuerdo que de manera real muestra la poca 

sensibilidad de las gobiernos del Distrito Federal, Estado de Mexico y de la 

Federacion a las habitantes de la region y en particular de las municipios 



estudiados. Vio/entando de esta manera la Constituci6n en los diversos niveles de 

gobierno y dejando a un lade la autonomia municipal ya establecida en las 

recientes reformas al Articulo 115 de nuestra carta magna. Per tal raz6n estos 

acuerdos no permiten superar las problemas aun sin resolver de los 

asentamientos humanos y de su posible impacto en el ambiente. 

Las problematicas ambientales y urbanas son evaluables en el contexto de un 

de!erminado sistema de asentamientos a !raves de un c,erto proceso hist6r;co, no 

es valido a nuestro juicio, considerar que todos las procesos de polarizaci6n y 

concentraci6n urbana supongan inevitablemente la generaci6n de determinados 

problemas ambientales, resultantes de desajustes entre una dotaci6n 

relativamente fija de recurses naturales (Agua, aire, suelo, etc.) y las demandas 

que genera una poblaci6n urbana creciente. Con esos mismos factores, pueden 

generarse problemas distintos par contar "con contextos politico-econ6micos 

diferentes. 

Los ejidos en estos municipios se han vista presionados per el crecimiento 

demografico de una poblaci6n migrante come es el case de Chimalhuacan, asi 

come par la busqueda de nuevas alternativas. la alteraci6n de la norma y de las 

/eyes ha permitido que tierras ejidales se conviertan en terrenos urbanos sin los 

servicios adecuados, este proceso ha causado daiios no cuantificables al sector 

agropecuario y al ambiente. A simple vista se observa que los terrenos que fueron 

dedicados a la agricultura y ganaderia, hoy son tiraderos de desechos comerciales 

y de la pequeiia industria; la poluci6n, la contaminaci6n quimica, la salinizaci6n y 



la degradacion del suelo permiten poner la tierra en venta al mejor postor, muchas 

ocasiones sin la regularizacion o legalidad de los predios en los municipios 

referidos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que la poblacion y 

los niveles de actividad economica han aumentado mas rapidamente en los 

ultimos cuatro decenios que en cualquier epoca de la historia de la humanidad. 

Desde 1959, la poblacion mundial ha crecido de 2500 a 6000 millones a 1999, y el 

mayor crecimiento se presenta en los paises en vias de desarrollo donde viven el 

77% de la poblacion mundial (PNUMA, informe anual pag. 37-45. 1993) El mismo 

programa ha mencionado que para la protecci6n ambiental en Mexico se requiere 

de la participaci6n de todos los sectores: gobierno, sociedad, iniciativa privada y 

organismos ecologistas y no-gubernamentales, de ahi la importancia de educar a 

la sociedad de manera propositiva, explicando la conservaci6n y manejo de las 

recursos naturales y no naturales a disposici6n de una comunidad. 

Los elementos de contaminaci6n ambiental en la region han ocasionado la 

deforestaci6n, producto de la sobreexplotaci6n de los bosques en los municipios 

cercanos, la contaminaci6n de vehiculos automotores afecta a los suelos y 

cultivos, el acido sulfurico en forma de precipitaci6n pluvial, las particulas 

suspendidas y los tiraderos a cielo abierto presentan un impacto en la poblaci6n 

aun sin cuantificar estadisticamente, pero no tan solo alertan a los municipios 

referidos, sino a todo el Valle de Mexico. 



Para el case del Municipio de Texcoco, segun estudios realizados par 

investigadores del Colegio de Postgraduados en el Proyecto INSTRUCT se 

deterrnino que en el Rio Texcoco que abarca casi mas del 50% del territorio del 

municipio las niveles de plomo, arsenico y acidos rebasan la Norma Mexicana en 

mas de un 50% de lo permitido. (Diagnostico del media Fisico-Biotico de la 

Cuenca de! Rio Texcoco, INSTRUC, pag. 12-22. 1998) 

El problema principal que representa la contaminacion ambienlal en la poblaci6n 

de la region de estudio, es que al.in existe una gran ignorancia en cuanto a estos 

temas, las efectos en el organismo humane coma son las conjuntivitis, las 

molestias y enfermedades respiratorias y gastrointestinales asi coma 

enfermedades en la piel, nerviosas y otras que todavia no son investigadas de 

manera oficial; ademas, no existen organismos oficiales o privados que a la fecha 

presenten algunos resultados o diagnosticos referidos al case. 

Sabemos las efectos que pueden causar la contaminacion sabre las organismos 

humanos, existe bibliografia sabre las efectos contaminantes en otros organismos, 

las limites que pueden absorber ciertos seres vivas; se conocen las aves y pajaros 

que mueren en la zona metropolitana, las estudios tecnicos de las efectos de las 

particulas suspendidas par contaminantes, las efectos de la degradaci6n en las 

suelos del Valle de Mexico, la contaminaci6n de las rios de la region. el efecto de 

las tiraderos a cielo abierto, el escaso tratamiento o inadecuado uso de las aguas 

"negras', las efectos del cambio climatico, el escaso uso que presentan las suelos 

infertiles, la defecacion de seres humanos y animales sin la prevencion adecuada, 
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el deterioro de la capa de ozone, y todo esto son, entre otros, elementos que 

conoce cierta parte de la poblaci6n en la region referida, pero aun no establece 

una cultura preventiva, ni una educacion ambiental que prevenga el uso y 

conservaci6n de los recurses naturales en los municipios estudiados. El problema 

de la pobreza no se excluye, pero el desarrollo impulsado en la regi6n ha 

sido determinante en la conformaci6n econ6mica y ambiental de la misma. 

No se puede culpar de la contaminacion ambiental ni de sus efectos al gran 

crecimiento de una tasa de natalidad demasiado alta o a la correlacion de que a 

mayor ingreso mayor calidad ambiental; el aire que se respira no es tan solo de un 

grupo poblacional; es de todos los que respiramos, bebemos el agua y 

consumimos productos de la naturaleza en general. 

Quienes habitamos en el Valle de Mexico, no debemos olvidar qua los fundadores 

de la Ciudad de Mexico eligieron el sitio de su emplazamiento, tanto por razones 

mitologicas como por su excepcional naturaleza. Esta cuenca, situada a una altura 

que le confiere un clima templado la mayor parte del tiempo, estuvo en el pasado 

rodeada de bosques, lagunas y tierras fertiles; circundadas por una cordillera de 

montaiias verdosas y volcanes nevados, el aire limpio, la gran cantidad de agua y 

el clima permitieron una gran civilizacion y posteriormente el crecimiento de una 

de las ciudades mas asombrosas del mundo. 

En las ultimas decadas, aquella naturaleza fue cambiando en gran parte por un 

crecimiento de la mancha urbana sin control, y una politica incongruente del tipo 

de desarrollo en el Valle de Mexico yen particular en la zona de estudio, creemos 
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que es tiempo de cambiar las bases para un crecimiento ordenado y un desarrollo 

sustentable, hoy la busqueda per alcanzar ese desarrollo debe conciliar la 

satisfaccion de las necesidades humanas, con la base ecol6gica y los recurses de 

las generaciones futuras. 

Uno de los elementos indispensables para elaborar propuestas de desarrollo lo 

constituyen los recurses con que cuenta cada region o localidad, pero 

considerando su manejo y conservaci6n, asf coma las tendencias en la 

apropiacion de la naturaleza congruente con las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras de la region y de los municipios estudiados. Lo anterior ha 

estado ausente en la mayoria de programas y proyectos de desarrollo impulsados 

hasta ahora 

Algunos datos preliminares def analisis socioambiental. 

Los trabajos de desarrollo sustentable y sostenible no han prosperado y pocas 

veces se han aplicado decisiones de largo plazo, el impacto de un tipo de 

producci6n que sobreexplota y agota los recurses a un ritmo insostenible tiene 

efectos inmediatos en cada ecosistema de la region. Par tal motive es importante 

analizar las actividades que se realizan en la region con una propuesta de mayor 

integraci6n en la aplicaci6n de elementos de un analisis socioambiental mas 

complete. 
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El analisis de la "Hue/la Ecot6gica", come se explica en paginas posteriores 

permite conocer los problemas que pueden existir en la disponibilidad de recurses 

fisicos y los posibles impactos ambientales asi come la evolucion del flujo de 

materiales y energia que se puede utilizar para una economia en una localidad o 

region en especifico. 

En los municipios de Texcoco y Chimalhuacan realizamos una aproximacion de 

los elementos de medicion de cuanta naturaleza utiliza la poblacion hoy para 

sostener su actual estilo de vida. Los calculos preliminares que pudimos obtener 

para nuestra investigacion sin ser el resultado de un analisis de la "Huella 

ecol6gica" son los siguientes: 29 

1. • Tierras de cultivo y ganado que existen actualmente para producir la 

dieta presente. 

Al revisar la informacion encontramos que Texcoco cuenta con una extension de 

mas de 23 mil hectareas de la cual la propiedad ejidal representa el 64. 7%, la 

propiedad privada el 27.5% y el 7.8% a la mixta. En la agricultura y ganaderia se 

destina el 18% del total de la superficie para esta actividad. 

La superficie total de Chimalhucan es de mas de 2, 11 O hectareas, de las cuales el 

27% es dedicadas a actividades agricolas y el 2% a la ganaderia. 
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2. -Tierras de Plantaci6n de bosques para madera y papel. 

En esta region las recursos forestales son importantes. fundamentalmente para el 

municipio de Texccco de Mora, que posee13,556 hectareas bosccsas lo cual 

representa el 30.51 % del total de la superficie municipal. La presente situacion es 

excepcional en el Valle de Mexico. La produccion forestal anual asciende 

aproximadamente a poco mas de 1000 metros cubicos en rollo; 466 de pine y 426 

de oyamel, ademas de 112 metros de aile. ( Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 

1997-2000, pag. 47) Gran parte del bosque es utilizado para el pastoreo, 

recoleccion de lena, resina, vara de perlilla, musgo, heno, hongos silvestres, 

quelite y plantas lo cual reviste una importancia para la economia de las unidades 

de produccion. 

El municipio de Chimalhuacan no presenta areas boscosas importantes, su 

actividad forestal es escasa y poco redituable; solo el 1. 7% de su territorio es 

destinado a estas tareas, en las cuales se explota el pine y encino asi coma otras 

variedades. 

3. -Tierra ocupada o degradada como suelo urbane. 

En Texcocc y Chimalhuacan el suelo esta relacionado con sedimentos de tierras 

arenosas, producto de un proceso lacustre de barro. La tierra degradada o con 

fines de tipo habitacional o urbane depende del uso que ha brindado en esta 

ultima decada, las tierras blancas sabre las cuales se asienta una parte importante 

29 Se presenla la propuesla metodol6gica del mE!todo de ca1culo que se encuentra en Economfa Polftica y 
Polftica Ambien/a/ de Marlfnez Alier, Joan y Roca Jusmet, Jordi, PNUM y F.C.E, Ptig. 409-412. 2000 



de la poblacion que lo ha hecho desde epocas prehispanicas. En el case de 

Chimalhuacan, la mayor parte de su territorio era parte del Lago de Texceco. 

A la fecha la tierra destinada para suelo urbane en el Municipio de Texcoco es de 

5% del total del use del suelo existente, la ociosa es del 2% y la erosienada del 

17%. (Diagnostico municipal 2000, Gobierno del Estado de Mexico). Ver mapa 1 y 

2 asi come anexos. 

En el case del municipio de Chimalhuacan el 71 % del use del suelo es 

habitacional, el 1 % se encuentra erosionado y etro 1 % son terrenos baldios. En 

esta ultima decada se han presentado una gran invasion de terrenos, en particular 

en este municipio que no son propies para su habitacion. 

La hue/la eco/6gica" se refiere en gran medida a la demanda de recurses natural es 

y de la economia expresada en !ermines de espacio, pero no se ha evaluado de 

manara correcta los recurses naturales asi come el impacto que pueden tener en 

los recurses fisicos, asimismo no se ha evaluado de manera correcta el cambio 

qua pueda existir en los procesos econ6mices y seciales para los dos municipios y 

la region en cuestion. 

La relacion que existe entre espacio administrative y territorial de los municipios 

estudiados es un indicader muy grafico que podemos observar en los mapas 1· y 2 

respectivamente asi come en lo anexos del trabajo, la que existe es evidente pues 

Mexico. 

55 



las limites administrativos son muy cercanos y no necesariamente son males, 

desde el principio de la sustentabilidad. 

La mayoria de dates e informaci6n es expresada en la parte del diagn6stico 

socioecon6mico y ambiental de la regi6n que incluye a las dos municipios 

estudiados; se hace una referencia de las dates sobresalientes a nivel estatal y 

municipal para cada case. Es lndudablemente que existen valores aun sin 

analizar coma es el case de cuanto espacio exists para la recarga acuifera, 

consume promedio par persona (diversos alimentos para mantener una dieta 

basica), capacidad de absorci6n de CO2, consume de energia par persona, 

utilizaci6n de diversos materiales para la vida diaria (madera, papel, etc.), 

promedio de desechos generador par cada habitants tanto a nivel local coma de la 

region entre otros elementos que sirven para determinar la "huella ecol6gica" 

misma que explica con mas detalle en paginas posteriores. 
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INSTRUMENTO TEORICO-METODOLOGICO PARA EL ESTUDIO 

AMBIENT AL. 

Actualmente en muchas investigaciones de tipo regional y municipal se parte 

de distintos enfoques teoricos-metodologicos; se manejan estudios de 

contextos, en otras el analisis de pocas variables o de algunos instrumentos 

para el estudio ambiental, asi como los efectos de su impacto (por ejemplo: 

impuestos sobre la contaminacion, regulacion de incentivos fiscales, reciclaje y 

reutilizacion de residuos entre otros). 

En el presente trabajo consideramos como una alternativa de analisis el 

metodo de la "hue/la ecol6gica", como una herramienta para conocer e integrar 

los diversos aspectos sociales y economicos para una investigacion de tipo 

regional o municipal. Los indicadores ambientales que existen, aun tienen 

aplicacion limitada pues su analisis se reducen en muchas ocasiones solo al 

criterio economico, dejando a un lado otros indicadores como la deforestaci6n, 

la conversion de ecosistemas naturales, la diversidad biologica, los variados 

valores culturales de cada region o municipio, la equidad en la repartici6n de 

los recursos entre otros. 

Una revision de literatura sabre esta tematica, documenta que las indicadares 

se utilizan en gran medida en relacion con las paliticas propuestas en cada 

region, estado a nacion, par lo tanto, es necesaria contar con indicadores y 

metodos de evaluacion sacioambiental mas generales para la evaluacion 
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permanente de las diversas actividades socioeccn6micas y ambientales en 

cada municipio y region del pais. Esto, sin olvidar que las indicadores son 

herramientas Utiles para medir y evaluar las activldades en muchas ocasiones 

ya implementadas, par ccnsiguiente deben de actualizarse, pues quienes 

toman decisiones deben conocer la informaci6n respectiva para proceder ccn 

mas acierto. 

" LA HUELLA ECOL6GICA" 

Al realizar un repaso de las diversos metodos de evaluaci6n socioambiental 

encontramos que el analisis de la "huella eccl6gica" puede permitir realizar un 

estudio regional y municipal, pues a partir de una propuesta te6rica basica 

plantea un metodo para dar contenidos cuantitativos a las distintas areas de 

crecimiento urbane, que para sostenerse, precisan de un espacio mas grande 

del que existe disponible. Sus formas de vida no son comparables a otras 

porque no existe todo el espacio disponible. 

Considerando la importancia y pertinencia de este metodo para las analisis 

municipales y regionales, plantearemos sus premisas te6rico-conceptuales y 

mas ampliamente al metodo para calcular las recurses o capacidad de carga 

de un espacio que demanda una poblaci6n basado en tres autores de las mas 

destacados en esta tematica con: William E. W. Ress, Mathis Wackernagel y 
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Joan Martinez Alier. A continuaci6n se presentan las definiciones de "Huella 

ecol6gica" y "Capacidad de Carga", consideradas par Willian. E Ress: 

• Huella Ecol6gica (Ecological Footprint): "El area de territorio productivo o 

ecosistema acuatico necesaria para producir los recursos utilizados y para 

asimilar los residuos producidos por una poblaci6n definida con un nivel de 

vida espec/fico, donde sea que se encuentre esta area •. (Tornado de: una 

familia de indicadores territoriales de sustentabilidad, Ress. E. W. Economia 

politica, Cuadro 3, No 21, Barcelona, pag. 34, 1996) 

• Capacidad de Carga Apropiada o Robada (Appropriated Carryng Capacity): 

"La parte de los flujos de recurses biofisicos y de la capacidad de 

asimilaci6n de residues por unidad de tiempo, del total global, apropiados 

por una poblaci6n o economia determinadas". (Tornado de: una familia de 

indicadores territoriales de sustentabilidad, Ress. E. W. Economia politica 

Cuadro 3, No 21, Barcelona, pag. 34, 1996) 

La sustentabilidad la define Martinez Alier coma: la "capacidad de carga es la 

poblaci6n maxima de una especie que puede sostenerse indefinidamente en 

habitat concreto, sin que disminuya la productividad de este o tambien la 

maxima carga que puede imponerle la poblaci6n al medio". Ya hemos 

comentado las diversas opiniones al respecto. 30 
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El informe Brundtland (W.C.E.D, 1987) considera que el desarrollo sustentable 

es una filosofia del desarrollo socioecon6mico que pretende "satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones venideras, para satisfacer sus propias necesidades". 

Asi con la "huella ecol6gica" se mide el impacto humane en la naturaleza. 

"Debido a que los humanos consumen los productos y servicios de la 

naturaleza, todos y cada uno de nosotros tiene un impacto sobre la Tierra. Esto 

es, mide cuanta naturaleza utiliza la genie hoy para sostener su estilo actual de 

vida" 31
. Los calculos de la "huella ecol6gica" se basan en diversos factores: 

primero, podemos medir la mayoria de las recurses que consumimos y la 

mayor parte de las desechos que generamos: segundo, muches de esos 

recurses y flujos de desechos se pueden convertir en areas biol6gicamente 

productivas. "De esta manera la hue/la ecol6gica de cualquier poblaci6n (desde 

un nivel individual, hasta una ciudad o un pais) es el total de la tierra y mar 

ecol6gicamente productivos ocupados para producir todos los recursos 

consumidos y para asimilar todos los desechos generados por una poblaci6n 

utilizando la tecnologia actual "32_ 

30 Martinez Alier, Joan"Economla Ecol6gica y Ecologismo Popular", ICARA, p3g. 61,Barcelona. 
1992. 
31 Wackernagel, Mathis, ·iQue es la huella ecol6gica~ en Centre for Sustaninbility Studies, 
Mexico, Universidad Anahuac de Xalapa, pp 1-3, Mexico. 1997. 
32 Jdem. pflg. 1, Mexico, 1997. 
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Como la gente usa recurses de todo el mundo y todos producimos desechos 

Wackernagel, Mathis (op. Cit pag. 1-2) considera qua la huella ecol6gica se 

encuentra en cualquier parte del planeta, sus estimaciones se refieren a que 

toda la tierra y el mar ecol6gicamente productive per el numero de gente qua 

habita, da come resultado que existan, segun sus calculos, un promedio de 2.3 

hectareas per persona o per capita, mas las especies biol6gicamente 

productivas se reduce a 2 has. , per lo que la huella en toda la humanidad 

excede en un 30% la capacidad de carga global, "en otras palabras la 

. humanidad consume mas de lo que la naturaleza puede regenerar y as/ 

estamos devorando el capital natural" (op. Cit, pag. 2). De acuerdo a estos 

elementos el autor plantea: la necesidad de dejar espacio para la huella de 

otras personas y habitats sin disturbio de otras especies. Es asi que el 

desarrollo sustentable se esfuerza en asegurar la calidad de vida de las 

personas dentro los limites de la naturaleza. 

lnstrumentos te6ricos come la "huella ecol6gica" son tambien herramientas 

para medir la condici6n basica de sustentabilidad, esta herramienta ha side 

aplicada en varies paises (Canada, E.U.A, Costa Rica, Mexico, Suiza, Austria, 

Jap6n, Alemania, entre otras) yes utilizada en varias escalas tanto en el ambito 

nacional, regional y municipal segun sea el case. Este analisis nos permite 

conocer la capacidad de carga humana y de la natura/eza que nos brinda una 

interpretaci6n de las condiciones eco/6gicas y sustentables y sostenibles para 

un municipio y region, Jo cual nos puede permitir una mejor p/anificaci6n de las 
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diversas actividades sociales, econ6micas y ambientales generando nuevas 

estrategias para una mejor vida. 

En el ambito urbano las actividades humanas dependen del abastecimiento de 

recurses, la absorci6n de desechos y otros servicios esenciales que solo la 

naturaleza puede proveer. "Cada uno de estos servicios requiere de agua y 

tierra. Por eso podemos calcular cuanta superficie con productividad ecol6gica 

es necesaria para mantener exclusivamente a estas actividades humanas. La 

suma de estas areas se llama <Hue/la ecol6gica> de la actividad humana. ••3 

Wackernagel M. considera ademas que el desarrollo de la "sustentabilidad 

empieza con el reconocimiento de nuestra dependencia de la naturaleza, la 

cual proporciona los requerimientos basicos para la vida. Se necesita energia 

para el transporte y la cocina, madera para vivienda y productos de papel, asi 

como alimentos de calidad y agua para vivir sanamente ". {Op. Cit. Pag. 45, 

1996). La naturaleza absorbe los desechos del ser humano y es fuente 

constante de recurses para preservar la vida de varios organismos de tal suerte 

que no debemos olvidar que estamos comprometidos a cuidar los diversos 

recursos que permitan mantener la vida que llevamos. La "huella ecol6gica" 

es una herramienta que nos permite conocer la cantidad de espacio fisico o 

tierra necesaria para asimilar los desechos y los recurses de un grupo 

determinado de personas (un hogar, ciudad o pais) la cual puede ser calculada. 
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• Esto se conoce como la capacidad de carga apropiada o en terminos mas 

graficos y senci/lo como la Hue/la ecol6gica. Es la cantidad de tierra que se 

requeriria para satisfacer nuestro estilo de vida actual, para siempre". 

(Wackernagel, M 1996) 

William E. Ress, considera que la "huella ecol6gica" esta en una correlaci6n 

muy significativa a partir de la <capacidad de carga ecol6gica>, la cual es la 

base fundamental de una contabilidad demografica. Define a la Huella coma "la 

capacidad de carga humana, como /as tasas maximas de utilizaci6n de 

recursos y generaci6n de residuos (la carga maxima) que pueden sostenerse 

. indefinidamente sin deferiorar progresivamente la productividad e infegridad 

funcional de /os ecosistemas donde quiera que esten. ,a, 

El mismo autor refiere que la humanidad depende de una serie de bienes y 

servicios de la naturaleza, asi pues las ciudades a centros urbanos, cada dia 

demandan mayores consumes per capita, la pregunta es 1,que superficie de 

suelo productivo es necesaria para mantener una poblaci6n determinada 

indefinidamenfe, sea donde sea que se encuentre este suelo? Al respecto 

Ress. "Considera que deberia ser posible estimar el area de suelo/agua 

requerida para producir sosteniblemente la canfidad de cua/quier recurso o 

n Wackemagel Ma;this. • lciudades Sostenibles'T En Ecotogfa Polltica, cuademos de debate 
internacionat. Editorial lcara, pflg. 43. Barcelona. 1996. 
34 Rees. E. William," lndicadores territoriales de sustantibilidad: en Ecologia Politica 
(cuademos de debate internacional), No 12, editorial ICARA. P3g. 33. Barcelona, Espana. 
1996. 
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servicio ecol6gico utilizado por una poblaci6n definida, a un nivel tecno/6gico 

determinado. La suma de estos ca/culos para todas las categorias de consumo, 

nos daria una estimaci6n de/ capital natural requerido por una poblaci6n, 

medido por un territorio o area'". 

En consecuencia se plantea que los actuales ecosistemas en nuestro planeta 

no tienen la suficiente capacidad para soportar la carga ecol6gica impuesta per 

la poblaci6n humana. Existe un gran incremento del consumo de energia y 

materia per capita que segtln este autor "es facilitado por la tecnologla y una 

dependencia universalmente creciente de/ comercio, la /oca/izaci6n eco/6gica 

de los asentimientos humanos ya no coincide con su Jocalizaci6n geogrefica" 

(Ress, E. William., op cit. pag. 33). 

Per lo tanto la Huella ecol6gica esta relacionada con la <capacidad de carga 

robada o apropiada>, "la cual se refiere a los flujos de recursos biofisicos y de 

la capacidad de asimilaci6n de residuos por unidad de tiempo, de/ total global, 

apropiados por una poblaci6n o economla determinadas". 36 Asi los procesos 

biogeoquimicos, el flujo de materia y energia asi come el comercio en general, 

se apropia de la producci6n ecol6gica y per consiguiente de un territorio 

(suelo/agua) y ecosistema para sostener los flujos constantes. 

35 idem, pflg. 33-34. Barcelona, Espai\a, 1996. 
36 Jdem, pag. 34 (una ramilia de indicadores territoriales de sustentabilidad) Barcelona. Espana. 
1996. 
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POSIBILIDADES DE CUANTIFICAR LOS RECURSOS 

Los calculos para determinar la "huella ecol6gica" no son del todo sencillos, 

primero se necesita calcular el area apropiada de la poblaci6n de una region, 

pais o ciudad a partir del conocimiento de consume per capita dividiendo la 

media anual de consume de cada articulo par su productividad o rendimiento 

anual par hectarea. Ress considera que en la practica solo es posible estimar 

la media anual de consume de cada articulo (per capita) dividiendo el consume 

agregado par el tamano de la poblaci6n de referencia. 

"Nosotros contamos en terminos territoriales el consumo directo de energia 

f6si/ y el contenido energetico de los artfculos de consumo, estimando el area 

necesaria de bosque (sumidero de carbono) que necesitaremos para absorber 

las emisiones de di6xido de carbono asociadas a la quema de combustibles 

(<emisiones de di6xido de carbonolcapital>l<nivel de asimilaci6n lhectarea>); 

bajo el supuesto de estabilidad atmosferica es basica para la sustentabilidad. 

(una alternativa seria estimar la extension necesaria para producir el 

equivalente energetico de/ consumo de energfa f6sil en biomasa, o sea etanoi. 

Esta al/ernativa produce una mayor "hue/la eco/6gica" que la que se obtiene 

con el metodo de la asimilaci6n de/ di6xido de carbono)." 37 

37 Idem, pag. 35. Barcelona, Espafla. 1996. 
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Es sabido por ejemplo, que muches paises desarrollados como Holanda. EUA, 

Suiza, etc. presentan una gran dependencia de la ecoproductividad fuera de 

sus fronteras; "se ca/cu/a que Holanda requiere de un area 14-15 veces mayor 

que su pals para soportar su consumo de afimentos, productos fores/ales y 

energia" (Ress.op.cit, pag. 35). Asi la mayoria de los paises desarrollados no 

pueden ser sostenibles por si mismos si tuvieran que vivir con el actual nivel 

de vida. Cada dia se requieren de grandes areas de tierra y agua y por 

consiguiente los Stocks de la naturaleza se estan agotando, los faltantes 

ecol6gicos son en gran medida un producto de los paises mas desarrollados. 

Con una contabilidad aun no analizada, este desequilibrio dentro del analisis 

de la "Huella ecol6gica" <plantea que no todas las regiones o paises pueden 

ser importadores netos de capacidad de carga>. El crecimiento econ6mico o 

desarrollo en nuestros paises no puede estar sujeto a una 16gica de 

sustentabilidad socioecon6mica como la de los paises desarrollados ya que 

ecol6gicamente podria ser insostenible; las grandes potencias econ6micas se 

apropian de la capacidad de carga reduciendo el espacio ecol6gico que exists 

en los paises pobres. La idea de que un comercio desarrollado y una 

tecnologia sofisticada pueden ser alternativas para una mejor sustantibilidad, 

pone en entredicho al mismo crecimiento, al sobrepasar la capacidad de carga 

de cada ecosistema de una regi6n o pais. 

El ecoespacio o espacio ambiental y la hue/la eco/6gica se refieren a la 

demanda de recurses naturales de una economla expresada en terminos 



de espacio, mas que a la pregunta de cual es la poblacion que puede sostener 

a lo largo del tiempo una determinada region o municipios en cuestion, " .. lo cual 

va depender de sus recursos y de su geografia asi como de su nivel promedio 

de consumo exosomatico y de materiales y de la intensidad energetica y 

material de las tecnologias empleadas y de su proceso comercial. ". 38 

Asi, la capacidad de carga se convierte en la cuestion sabre la extension que 

debe tener un area para sostener indefinidamente una poblacion dada, con las 

niveles de vida y las tecnologias actuales. 

Martinez Alier, J (op.cit, pag. 411) se refiere a las principales categorias de uso 

del suelo para calcular "la hue/la ecol6gica" de la siguiente manera: 

• Tierras de cultivo y ganado para producir la dieta presente (se puede incluir 

la correspondiente extension de mar) 

• Tierras de plantacion de bosques para madera y papel. 

• Tierra ocupada o degradada o construida coma suelo urbane 

• Tierras destinadas a la absorcion de emisiones de CO2 a traves .de la 

fotosintesis o, en su case, la tierra necesaria para producir el etanol 

equivalente al consume de energia fosil. 

38 Martinez Alier Joan y Roca Jusmet Jordi; ~Economla Ecol6gica y Politica Ambientar, F.C.E
PNUMA, pag. 410-411. Mexico. 2000. 

(,7 



El mismo autor considera directamente las cantidades de carbon o petr61eo a 

partir del espacio que ocupa y las que han trabajado este indicador han ideado 

dos metodos indirectos para traducirlas en espacio." El Primera que es el mas 

utilizado y da un resultado inferior es intentar estimar cuanta superficie forestal 

seria necesaria para absorber el di6xido de carbono generado (estimaci6n que 

depende de/ tipo de bosque que se considere y de cua/ sea su fase de 

crecimiento); el segundo, en terminos de caste de oportunidad, seria el espacio 

necesario para cultivos destinados a la obtenci6n de combustible. N6tese que 

s6/o se considera el CO2 y no otros desechos, no por una cuesti6n de principio 

sino para simplificar el c6mputo. Tambien debe notarse que no se incluye el 

area de recarga acuifera. (en algunos casos se hacen ajustes arbitrarios: asi, 

en el caso de la energia nuclear se considera como si generarse una cantidad 

de carbono a ser absorbida por la masa forestal igual a la que genera a/gun 

otro combustible f6sil)." 39 

La relaci6n entre el espacio administrative de un area y su "huella ecol6gica" es 

un indicador muy grafico que puede observarse en un mapa. Sin embargo la 

relaci6n sera mas grande en ciudades con estrechos limites administrativos y 

muy compactas (que no necesariamente son "peores", desde el punto de vista 

de la sustentabilidad, puede ser lo contrario). Existen otros calculos 

significativos de la hue/la eco/6gica, par ejemplo, el que se refiere a la hue/la 

ecol6gica per capita en la cual las estimaciones parten de que es un indicador 

w Idem, p8g. 411. Mexico, 2000 
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para medir el numero de hectareas per persona, come son los estudios que 

consideran de 4 o 5 ha para Canada y las EUA, para paises come Japan y 

Korea de 2 a 3 has. Estes valores se comparan con la parte equitativa de tierra 

o areas ecol6gicamente productivas que toca a cada persona. 

La "Hue/la Ecol6gica" es una herramienta util para medir el consume y energia 

sabre los diversos servicios, midiendo cuanta naturaleza utilizan las personas 

para poder vivir en su entorno. "Los calculos de la hue/la ecol6gica", se basan 

en medir la mayoria de los recursos que consumimos y la mayor parte de los 

desechos que generamos; considerando muchos de esos recursos y flujos se 

convierten en areas biol6gicamente productivas. 

Recordemos que los indicadores muestran los diversos problemas de los 

recursos asi como de su uso y destino y los impactos ambientales de los 

mismos, pero la sustentabilidad no solo significa conservar recurses sino 

satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

INDICADORES DEL METODO 

El instrumento e indicador de la "Huella Ecol6gica" permite medir y estimar 

cuanta naturaleza utiliza la poblaci6n en una regi6n o municipio para sostener 

su actual estilo de vida, considerando elementos como: los recurses que 

existen, los desechos que se generan, las areas que pueden ser susceptibles 
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de convertirse en lugares biol6gicamente productivas con cierto grade de 

confiabilidad para la mejor toma de decisiones 

Los calculos de la "huella ecol6gica" presentan diversas maneras de conocer el 

consume de una persona asi coma su gasto de energia, al respecto 

Wackernagel y Lillermon Lewan, realizaron un calculo de la huella ecol6gica en 

Suecia en 1994, con las siguientes categorias de consumo por persona en: 

productos animales (leche, came, huevos, mantequilla etc.), consumo de 

productos vegetales y de plantas (cereales, frutas, azucar, miel, etc.) 

productos quimicos indispensables (plasticos, medicinas, etc.), productos 

metalicos, consumo de energia, combustibles f6siles, gas butano, gasto de 

calorias por persona, desechos por persona promedio, espacio fisico disponible 

por persona en metros y hectareas existentes para cierta poblaci6n, lo anterior 

con calculos promedios por habitante en un pais, en un periodo determinado 

que puede ser anual o semestral, estos son algunos de los elementos para el 

estudio de la "Huella ecol6gica" (Wackernagel Mathus en i,que es la Hue/la 

eco/6gica?, Universidad Anahuac de Xalapa, pag. 4-6, 1997) 

Asi el analisis y estudio de la Huella ecol6gica es una herramienta para 

desarrollar de calculos ecol6gicos y fisicos de una regi6n o pais para 

contabilizar y comparar las necesidades ecol6gicas reales sobre una 

ecosfera y para controlar lo sus demandas ecol6gicas y terrnodinamicas. 

Se apoya el argumento de que para ser sustentable y sostenible el crecimiento 
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economico debe disminuir su necesidad energetica y material; propone en todo 

caso tecnologias mas eficientes en el uso de energia asi como de los procesos 

materiales y evitar un consumo inadecuado de acuerdo a lo expuesto, 

ayudando a estimular nuevas formas de capital natural para un verdadero 

desarrollo sustentable en un municipio, region o pais. 

Los indicadores no son del todo facil de aplicar en un territorio, pueden reflejar 

la cercania o lo lejos que podemos estar de la sustentabilidad en un municipio 

o en una region, nos indica que hay que ser cautos y no esperar que el 

desarrollo sustentable se resuelva a partir de los modelos convencionales que 

existen, el deficit que existente en las grandes potencias economicas es 

transferible a muchos de nuestros paises, los estandares de consumo asi como 

el lipo de vida de los llamados paises del "primer mundo" no pueden seguir 

transfiriendo de manera inequitativa a los que menos tienen, la tecnologia, el 

comercio y el tipo de desarrollo que no son acordes, ni justos, para un 

verdadero desarrollo sustentable desde esta perspectiva en los paises en vias 

de desarrollo. 
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DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DESCRIPCION FISICO-GEOGRAFICA 

Los municipios de Texcoco Mora y Chimalhuacan se hallan relacionados fisica, 

geografica y territorialmente. Las dos localidades forman parte de la Region-Centro 

Oriente del Valle de Mexico, la cual esta conformada par 33 municipios; las dos 

localidades referidas comparten el distrito agricola, el distrito electoral, crecimiento 

poblacional, problemas de servicios basicos. Los recurses financieros generalmente son 

insuficientes para la soluci6n de las diversas demandas de tipo social y econ6mico que 

existen en estos municipios. Ademas, esta region se encuentra en un proceso constante 

de urbanizaci6n debido a las concentraciones de las actividades economicas, 

administrativas y de servicios en sus diversas comunidades (Mapa 1 ). 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El municipio de Texcoco de Mora se localiza en la Region Orienta del Valle de Mexico, 

se puede llegar a este municipio par la carretera federal Mexico-Texcoco (136) y par su 

nueva via el Lago (cuota), sus colindancias son: al norte con las municipios de Atenco, 

Chiconcuac, Papalotla Tepetlaoxtoc; al sur con Chimalhuacan, Chicoloapan e lxtapaluca; 

al oriente con el estado de Puebla; y al poniente con las municipios de Netzahualcoyotl y 

Ecatepec. A partir de 1983 se le ha considerado coma integrante de la "zona 
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metropolitana" 40
. Geograficamente se localiza entre las paralelos 19°23'43" y 19°33'44" 

de latitud norte respecto al meridiano de Greenwich. La altitud del municipio varia de 

2,240 a 4,200 msnm predominando el range de 2,500 a 2,600 msnm. El municipio, segun 

el Censo de Poblaci6n y Vivienda del INEGI en 1990, presentaba 66 localidades 

distribuidas entre pueblos, rancherias y la cabecera municipal. 

Tiene una superficie total de 418.69 km., qua representa el 1.89 % del territorio estatal y 

el 15.9 de la superficie regional. Este municipio es el de mayor extension territorial de la 

Region Ill del Distrito Agricola y Electoral; su promedio de temperatura es de 16.1°C; 

predomina el clima templado, reportandose maximas de 29.00C y minimas de 3.0°C. 

El municipio de Chimalhuacan esta ubicado al Orienta del Valle de Mexico, colinda al 

norte con el municipio de Texcoco; al este con Texcoco y Chicoloapan; al sur con 

Chicoloapan, Los Reyes la Paz y Nezahualcoyotl; y al oeste con las municipios de 

Nezahualcoyotl y Texcoco. Geograficamente se localiza entre las paralelos 9°28' al sur 

19°22', respecto al meridiano de Greenwich. La altitud varia de 2,220 a 2,520 msnm. El 

clima que predomina es templado y la temperatura media es de 16.5°C; sus maximas 

temperaturas registradas son de 28.4°C y 4.2°C. El 96.09% es un clima semiseco 

40 H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco: Plan de Desarro/Jo Municipal (1997·2000), Mexico. 1997 

73 



templado. Chimalhuacan, segun el censo de 1990 del INEGI, presentaba 17 

comunidades distribuidas entre pueblos, rancherias y la cabecera municipal 

La extension territorial de Chimalhuacan representa el 0.2 % del territorio estatal y forma 

parte, al igual que Texcoco, del Distrito Ill de la Regi6n Agricola y parcialmente de una 

Region Politica-Electoral de la Region Oriente del Valle de Mexico. 

Esta region, que comprende los municipios referidos, representa mas del 2.0% del 

territorio estatal y en la region el 19.0% de la superficie fisica. Los dos municipios 

presentan problemas derivados de su ubicaci6n fisica y territorial par compartir areas con 

el municipio de Nezahualcoyotl y por el limite de la extension del "Lago de Texcoco" y su 

zona federal. Par estos motivos en la presente decada las asentamientos urbanos en esta 

regi6n tienen problemas en cuanto a la posesi6n de la tierra con un crecimiento 

poblacional aproximado en cuantificar. La colindancia con Ciudad Nezahualcoyotl le ha 

ocasionado a la poblacion del municipio una lucha par la tierra, provocado por las 

constantes predios ocupados por "paracaidistas" provenientes de la vecina localidad. 

OROGRAFIA y FISIOGRAFiA 

Debido a las cambios geologicos que ha sufrido la Region Orienta del Valle de Mexico y 

para el caso de este estudio los municipios de Texcoco y Chimalhuacan presentan una 

orografia accidentada. 
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Texcoco tiene formaciones de sierra, lomerios y llanuras, ademas de formar parte de la 

Sierra Nevada que constituye la zona montai\osa que se localiza en la porcion oriental del 

municipio y tiene su origen en el Periodo Terciario, especialmente en el Miocene y esta 

constituido por rocas igneas extrusivas del tipo andesitico, formadas por emisiones de 

lavas y cenizas volcanicas del Cuaternario. Esta region presenta un considerable grade 

de erosion que abarca a las siguientes comunidades: La Purificacion, Santa Catarina, 

Tlaixpan, Tlaminca, Xocotlan, Santa Cruz de Arriba, Nativitas, San Dieguito, San Pablo 

lxayoc, T equesquinahuac, entre otras. La zona montai\osa representa el 36% del 

territorio; la zona de lomerios el 26%, la llanura el 22% y se localiza en la porcion 

occidental del municipio; el 16% por ciento corresponde a una planicie lacustre que se 

ubica en el limite oriente del municipio. Para el case del Municipio de Chimalhuacan, la 

mayor parte de su territorio es una Planicie lacustre asi come llanura y llanuras con 

lomerios. Tiene suelos de tipo lacustre debido a qua este municipio era parte del Ex-Lago 

de Texcoco, existen rocas extrusivas del periodo Cuaternario, Rocas Sedimentarias de 

tipo aluvial, lacustre, basalto, rocas ignea-extrusivas. lgual qua Texcoco, Chimalhuacan 

se ubica en el Eje Neovolcanico de la regi6n centre del pais de Lagos y Volcanes del 

Anahuac, su superficie territorial esta conformada por un 53% de llanuras; siendo gran 

parte de sus terrenos laborables y habitables de tipo lacustre. 

HIDROGRAFiA 

La mayor pa rte de la region referida se ubica dentro de la Regi6n Hidrologica No. 26 "Alto 

Rio Panuco", a excepcion de una pequei\a porci6n en el oriente que corresponds a la 

"Region Hidrologica No. 18 "Rio Balsas", la zona de los municipios referidos forma parte 
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de la cuenca de/ Valle de Mexico que representa lo que fue el "Lago de Texcoco", hacia 

donde f/uyen directamente las aguas de la vertiente de la Sierra Nevada " 41 .Cuenta asi 

con varios rios, aunque la mayoria solo llevan agua durante algunos meses del afio Uunio 

a diciembre). Los rios mas importantes de Texcoco son: Texcoco, Chapingo, Jalapango, 

San Bernardino y Coatlinchan. 

Para el municipio de Chimalhuacan destaca el rio Moctezuma y el rio Chimalhuacan. Este 

municipio no cuenta con manantiales par lo cual depende fundamentalmente de la 

extraccion del liquido que se encuentra en el subsuelo. 

Los recurses hidrologicos snn en gran parte subterraneos, correspondientes a la region 

referida; las acuiferos se localizan en rocas basalticas y sedimentos aluviales y lacustres. 

Estos acuiferos tienen recarga tanto vertical coma horizontal. Los pozos se ubican en la 

mayoria de las casos en las partes planas. Desde hace mas de 20 afios, existe una 

cancelaci6n de nuevos pozos para el caso del municipio de Texcoco y Chimalhucan 

mediante un control que realiza la Comisicin de Aguas de la Secretaria de Media 

Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con la colaboraci6n de /os 

Gobiernos Municipal y Estatal. En las dos localidades el 42% de las pozos de agua ·tienen 

un destine agricola; y el 47% se utiliza para el consumo domiciliario, industrial, servicios 

y otros (Cuadros 1 y 2). 

41 Plan de Desarrollo Municipal #TEXCOCO 1997-2000", Direcci6n de Planeaci6n y Oesarrollo. H. 
Ayuntamiento de Texcoco. 1997. 
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Las aguas con que cuenta la region provienen de las zonas subterraneas, asi como de 

ciertas corrientes superficiales; las profundidades para la extracci6n del agua varian de 

70m a 195m. La infiltraci6n de escurrimientos superficiales a lo largo de los rios y 

arroyos del sistema hidrologico del valle, constituye fuentes de contaminacion que 

pueden progresar hasta la profundidad a la que se encuentran los niveles del agua de 

los pozos de abastecimiento, un posible deterioro consistira en el incremento de la 

salinidad, ya que por la profundidad a que se encuentra la superficie freatica (40-60 

metros) se descarta la contaminacion biologica. Texcoco aun cuenta con manantiales que 

le permiten mayor abundancia y una mejor calidad del agua; estos recursos se ubican en 

las comunidades de San Jeronimo Amanalco, Santa Maria Tecuanulco, Santa Catarina y 

San Pablo lxayoc. 

En el municipio de Chimalhuacan existen problemas en el abastecimiento del agua 

especialmente en las regiones que colindan con el municipio de Netzahualcoyotl y con el 

Lago de Texcoco. Algunas comunidades como Xochicalco y La Ladera, entre otras, 

sufren un problema de abastecimiento y calidad de agua. El volumen de explotacion 

acuifera no ha sido aun cuantificado de manera exacta por las instituciones responsables 

como son la Comisi6n Nacional del Agua, Comision de Aguas del Gobierno del Estado, o 

las dependencias municipales encargadas de esta gesti6n. 

Actualmente se presenta un grave problema en ambos municipios: la programacion de 

las actividades agricolas con el vital liquido. El volumen de explotacion afecta las 

actividades agricolas y domesticas, los pozos con fines agricolas, industriales y de 
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servicio domestico, estan seriamente afectados per la excesiva explotaci6n; la recarga de 

las acuiferos es menor que su posibilidad de recuperaci6n. Las areas de recarga se 

localizan en las sierras que limitan el Valle par el norte, sur y oriente, donde las factores 

hidrogeol6gicos coma el fracturamiento y la alteraci6n de las derrames de lava de las 

macizos montanosos, aunados a la precipitaci6n pluvial mayor de 700 mm/aria son 

favorables. En condiciones naturales el agua subterranea circulaba de la porci6n oriental 

del Valle hacia el Lago. En las partes altas la recarga generaba un flujo descendente; en 

las partes bajas el flujo ascendia buscando su salida. La descarga tenia lugar a !raves de 

manantiales o a lo largo de las rios y par evapotranspiraci6n en areas donde los niveles 

friaticos se encontraban muy someros. 

Para la agricultura se requieren metodos de riego mas sofisticados, especialmente en su 

aplicaci6n para cultivos come el maiz, frijol, alfalfa, cebada y trigo, fundamentalmente. En 

el municipio de Texcoco, se registran 437 pozos, la mayor parte de estos estan dedicados 

al sector ·agropecuario, industrial y de servicios domiciliarios (87%) y el resto tiene 

diversos uses (Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000). En el municipio de 

Chimalhuacan existen registrados 117 pozos, la mayoria para use domestico, 

agropecuario e industrial, en un porcentaje del 82%, (lnforme del H. Ayuntamiento 

Municipal 1998). 

LAGO DE TEXCOCO 

EL proyecto "Lago de Texcoco", tiene mas de 30 anos de haber iniciado sus diversas 

tareas, se encuentra situado al oriente del Valle de Mexico, su jurisdicci6n territorial se 
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encuentra de la siguiente manera: al norte con el municipio de Ecatepec. al sur con 

Chimalhuacan, al oriente con Texcoco y al poniente con Ciudad Nezahualc6yotl. 

"A la fecha es considerada una alternativa ecol6gica para la Ciudad de Mexico y su zona 

conurbada, la Comisi6n def Agua dependencia de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrol/o Rural es la encargada de administrar y coordinar los dis/infos proyectos y 

trabajos que cotidianamente se realizan entre los que destacamos: Proyecto de ganado 

bovino, reproducci6n de aves, pastizaci6n, programa piscicola, programa caballar, 

viveros, y Iago recreativo. El famoso Iago "Nabor Carrillo" tiene una extensi6n aproximada 

de 1,000 hectareas, una capacidad de 36 mil/ones de metros cubicos y un bordo 

perimetral de 12 kil6metros, asi coma una profundidad de 6 metros cuadrados". 42 

Mucha del agua que se recibe es de origen residual y tiene que pasar un tratamiento de 

limpieza y purificaci6n para que nuevamente sea utilizable en la agricultura, industria y 

otros servicios. Esto constituye una opci6n para cubrir los faltantes de agua en los 

municipios de Texcoco y Chimalhuacan para ciertos fines acordados y estudiados 

previamente. Las " Lagunas facultativas con recirculaci6n" tiene n como objetivo el 

tratamiento del liquido- en un proceso Quimico-Biol6gico. Consideramos que este 

proyecto es una alternativa de grandes magnitudes en lo ecol6gico y ambiental para los 

municipios referidos, sera tarea de cada municipio y comunidad asi coma sus pobladores 

de observar _la manera de participar en este proyecto alternative ambiental para la zona 

oriente def Valle de Mexico. 

~= Moreno Sanchez Enrique. "Plan Lago de Texcoco". Peri6dico EXPRES16N. Texcoco, edo de MBxico, ·15 
de Die. 1993. Pag. 1 s. 
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SUELO Y USO DEL SUELO 

Podemos considerar que el origen de los suelos de esta region esta relacionado con los 

dep6sitos de sedimentos, que formaron las tierras arenosas, producto de un proceso 

lacustre de barro. Los suelos han evolucionado de diversa manera dependiendo de cada 

regi6n y uso que se le brinde. "La mayor parte de /os suelos cercanos al ex-Lago de 

Texcoco, se formaron en procesos /acustres y /acustres-aluvia/es, de ta/ manera que se 

clasificaron coma entisoles; con excepci6n de las tierras blancas y salinas, los entiso/es 

son suelos debilmemente desarrollados, que no presentan horizon/es de diagn6stico, lo 

que significa que la mayoria mantienen sus rasgos de depositaci6n." 43 Posterior a la 

drenaci6n del Lago de Texcoco es factible pensar que las tierras salinas fueron el o,igen 

de otras clases; suponiendose que el hombre interviene en el proceso de desalinizaci6n 

de estas areas, surge realmente el material original de los suelos que los integran, es 

decir, los sedimentos aluviales o lacustres de diferentes granulometrias y con diferentes 

formas de depositaci6n en la profundidad. 

Las tierras blancas sabre las cuales se asientan las poblaciones desde epocas 

prehispanicas, son los suelos mas antiguos. Para el caso de Chimalhucan, la mayor parte 

de su territorio form6 parte del ex -Lago de Texcoco. Por lo que se refiere a Texcoco, la 

poblaci6n se ubicaba en las partes altas de la zona oriente del municipio. S61o en el 

municipio de Texcoco se considera que existen zonas importantes para la recarga de los 

mantas friaticos, tal es el caso de los cerros de Texcozingo, Tecutlachi y Colzi, los cuales 

·13 Gutierrez Castorena, Ma del Cannen y Carlos A Ortiz Solorio. "Origen y Evoluci6n de los Sue/as de/ Ex
Lago de Texcoco, MtJxico". Agrociencia Vol. 33, Nllm. 2, 1999 
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presentan tres fracturas. La zona boscosa de este municipio se ubica en las Ii mites de las 

estados de Puebla y Tlaxcala per la aptitud natural de esta area forestal. Dentro de la 

region se considera que el municipio de Texcoco, par su composicion ambiental con parte 

aun de bosque, tipo de suelo en su parte superior, sus 2,700 msnm, estructura geologica 

y precipitacion pluvial, es una recarga importante para las mantas friaticos. 

En el case de Chimalhuacan, en sus lomerios y partes mas altas se ubican algunos 

bancos de las cuales se extrae arena y grava; dichas rocas poseen una baja resistencia a 

la compresion y constituyen una zona de riesgo sismico minima; en el limite con el Lago 

de Texcoco su orografia permite una aptitud natural para la vida silvestre. 

Los suelos de estos municipios presentan diferentes caracteristicas tanto para su use 

agricola come habitacional. La mayor parte del area que ocupa Chimalhuacan se 

encuentra en una planicie .lacustre, se presentan suelos salinos-s6dicos tanto en la 

llanura de Texcoco coma en el municipio referido se localizan las mejores suelos, con 

pocas limitaciones edaficas. Las textures dominantes en la planicie y llanura son finas 

(arcillosas) y en las lomerios y sierra son de textura media. Los limites geograficos del 

municipio de Texcoco y Chimalhuacan comparten suelos de tipo lacustre, con escasas 

posibilidades para la agricultura, asi come tecnicamente poco recomendables para uses 

domesticos en virtud de que su calidad de agua y salinidad son considerados no propios 

para sus habitantes. A pesar de lo anterior en la ultima decada se ha presentado una 

gran invasion de estos terrenos, en particular en el municipio de Chimalhuacan, 

calculandose que existen ahi mas de 60 mil personas asentadas en terrenos no propios 

para establecimiento domestico. 
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Las practicas de conservaci6n y recuperaci6n de suelos realizadas en la region durante el 

periodo 1990-1998, por parte de lnstituciones de Educaci6n Superior dedicadas a la 

investigaci6n de las ciencias agricolas, como la Universidad Aut6noma Chapingo, el 

Colegio de Postgraduados, la Comisi6n del Lago de Texcoco, y autoridades de los 

municipios referidos, establecen la gran importancia de las condiciones edaficas y 

floristicas en sitios no reforestados, lo cual sugiere que la reforestaci6n convencional, con 

especies arb6reas, puede no ser la mas indicada para areas degradadas de estas 

caracteristicas, excepto la reforestaci6n con Pinus montezumae. 

"Al hacer referencia al efemento humano, confleva a impficaciones de diversa indofe 

como son fas de tipo econ6mico, social o politico. Se hace patente fa fa/ta de alternativas . 

econ6micas para la genie de fa regi6n; fa carencia de trabajo en la ciudad de Mexico y/a 

ausencia de una coordinaci6n tecnica entre fas instituciones o dependencias para 

procurar resolver este tipo de necesidades o peticiones, lo cuaf orifla a fos habitantes def 

area a vivir de lo que este a su afcance; de tat manera que si una parte de/ terreno se 

comienza a recuperar, el campesino se ve en fa necesidad de aprovecharfo de inmediato 

mediante fa producci6n agrico/a o el sobrepastoreo e inclusive con fa ta/a de arboles para 

la obtenci6n de madera con fines de venta o comerciafizaci6n". 44 

Los procesos de recuperaci6n de los suelos para beneficio de las comunidades de estos 

dos municipios han sido lentos. La zona oriente de Texcoco y las localidades de 

44 Memorias def Primera, Segundo y Cuarto Foro de lnvestigaciOn y Servicio de la Zona Oriente del Valle 
de Mexico.1991, 1993 y 1994. UACh. 
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Chimalhuacan que limitan al sur con las Reyes la Paz y Cd. Nezahualcoyotl, presentan 

una erosi6n no cuantificable aun en esta ultima decada, lo cual es evidente al observar el 

cambio de uso del suelo de agricola a urbano, pero sin las servicios y la adecuada 

planeacion a las peticiones ciudadanas. Esta zona podemos considerarla coma una 

muestra representativa de la problematica del Valle de Mexico en general. Pese a las 

investigaciones realizadas y al estudio de proyectos sabre la recuperacion y conservacion 

de suelos que se realiza en la region, el problema erosivo continua avanzando. Los 

investigadores del tema y la poblaci6n de esta region consideran que seria bueno tener 

en cuenta que el proceso de recuperaci6n de suelos se puede acelerar utilizando las 

especies silvestres propias de la zona (arbustos), es decir, a !raves del establecimiento 

de una caracterizacion ecol6gica de la vegetacion de cada municipio. 

En esta region, el municipio de Texcoco presenta una composici6n ambiental propicia 

para la reforestacion de ciertas especies par el tipo de suelo en las areas limitrofes con 

las estados de Tlaxcala y Puebla. En Chimalhuacan, en la parte Sur y Orienta que 

colinda con San Vicente Chicoloapan y Cd. Nezahualcoyotl, se localiza una explotacion 

del suelo del cual se extrae arena y grava, con lo que se provoca un riesgo sismico y/o 

deslaves de tierra, alterando la capacidad de recarga en el subsuelo de esta region, 

Durante la ultima decada, la superficie territorial se ha modificado en su uso agricola. 

Asi, Chimalhuacan cuenta con 1,271.226 hectareas y Texcoco de Mora con 41,865.121 

ha. En el primero de estos municipios, a inicios de los arias 90's, la mayor parte de su 

territorio total lo dedicaban principalmente a la agricultura, la de temporal con el 67%, y el 

resto a una agricultura de riego. Para el caso de Texcoco se destinaban mas de 11 mil 



hectareas a la agricultura, del total de una superficie agricola estimada en 4,321.08; la 

agricultura de riego era de mas de 44% y el resto de temporal. Segun estimaciones del 

Distrito de Riego de la SAGAR, se calcula que esta tendencia presento modificaciones 

en este periodo, fundamentalmente para el municipio de Chimalhuacan, en una variacion 

de mas de 10% en el uso del suelo destinado para actividades agricolas y que hoy esta 

destinado a fines habitacionales, de comercio y de una incipiente industria. En el caso de 

Texcoco, el uso del suelo con fines agricolas es menor en un 4%, sabre todo en lo 

referente a la agricultura de riego, este cambio se ha debido al crecimiento de nuevos 

fraccionamientos de tipo residencial en la zona oriente y centre del municipio. 

La zona industrial, en las dos municipios, no abarca mas del 3% de su territorio en su 

conjunto; para el caso de Texcoco, en la ultima decada ha crecido no mas del 0.5%; yen 

el municipio de Chimalhuacan entre un 0.4 y 0.6%. 

La tendencia que se observa en cuanto al uso del suelo en esta region es el cambio de 

tierras agricolas, ganaderas y forestales, a otros fines no agropecuarios. Una de las 

principales razones se encuentra en el avance del proceso de urbanizacion, con todo lo 

que implica: mayores asentamientos humanos; incremento en las servicios basicos(agua, 

drenaje, energia electrica, transporte entre otros); generacion de mayor cantidad de 

basura, establecimiento de mayores comercios y pequerias industrias. Los nuevos 

asentamientos requieren de una infraestructura que demanda mayor extension del uso 

del suelo, a costa de las recurses naturales existentes. Asi, es dificil cuantificar las 

perdidas de las tierras dedicas al cultivo de granos basicos o forrajeros, asi coma las 

extensiones dedicadas a la ganaderia y las bosques que eran parte del habitat de un gran 



numero de especies vegetales y animales asociados a agroecosistemas. La mancha 

urbana abarca el 5%del territorio para el caso de Texcoco pero cuenta con mas del 17% 

de territorio erosionado, en Chimalhuacan la mancha urbana representa el 71 % y el 

espacio erosionado el 1 %. 

Segun los censos de 1980 y de 1990 y las ultimas reportes de esta decada, el cambio en 

el uso del suelo de la actividad primaria a la industrial y de comercio, asi como la 

dedicada a las asentamientos urbanos en esta region se ha modificado en un 14%, yes 

el municipio de Chimalhuacan el que mayor tendencia ha presentado con un porcentaje 

aproximado de 19%. Las actividades agropecuarias enfrentan cada dia mayores 

dificultades para dedicarse a este rango, pues el cambio en el uso del suelo para fines 

comerciales, industriales y de asentamientos humanos es mas rentable ante la 

perspectiva de un cambio, consecutivamente, la producci6n cada dia es mas dificil y 

costosa. Una altemativa puede ser la creaci6n de pequerias unidades de producci6n con 

un pequerio espacio fisico destinado al autoconsumo y comercio de sus habitantes, coma 

la cria de conejo y polio, que cuenta con la gesti6n y el apoyo del Gobiemo del Estado y 

del Municipio para la creaci6n de cooperativas con este fin. 

Existen diversos estudios que proponen lograr un "punto de equilibria," el cual varia de 

un lugar a otro dependiendo de las diferentes combinaciones que se presenten, derivadas 

de las recurses naturales; es decir, que cada lugar tendra un uso id6neo o "vocaci6n" de 

uso. Sin embargo, un aspecto importante que puede propiciar que ese uso id6neo pase a 

un segundo termino es el manejo del propio recurse. "Se puede tener un area con uso 

inadecuado pero con un buen manejo, lo que dara por resultado que no ocurra 
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degradaci6n, y se puede tener un buen uso pero mal manejo: entonces se tendra 

degradaci6n" (Ortiz Solorio. Marcela. et. al. Op. cit. Pag. 23. 1994) 

Lo anterior dara como resultado que la tierra, por el uso que se le brinde, puede presentar 

diversas relaciones hacia un ecosistema; modificar su estructura (uso y manejo) implica la 

introducci6n de cambios a corto y mediano plazos, los cuales no necesariamente son 

positivos en todos los casos. Los conceptos de equilibrio en el uso y manejo del suelo 

estan relacionados con el control que se ejerce sobre los factores que se hacen intervenir 

en los procesos de producci6n y ocupaci6n de la tierra. Este equilibrio se planea y ejerce 

para no danar la irreversibilidad, que viene a presentar el extremo de la degradaci6n. Este 

es uno de los puntos mas debatidos que sustentan el paradigma del desarrollo 

sustentable, cuestionando la presi6n del capital y la fisica, par parte de la poblaci6n, 

sabre el medio de producci6n. 

FLORA Y FAUNA 

Los municipios .de Texcoco de Mora y Chimalhuacan, forman parte de las 33 municipios 

que pueden ser considerados dentro de la Zona Orienta del Valle de Mexico. Sus 

principales recurses naturales estudiados en la ultima decada incluyen mas de 15 tipos 

de vegetaci6n, en las cuales se integran: bosques de oyamel, pine, encino, y encino

pino; matorrales, pastizales. pastizal hal6fito, pradera de baja y alta montana. De 

conforrnidad con su relieve, en estos dos municipios la vegetaci6n y uso actual 

considerados, segun estudios de la SEMARNAP, "coma parte una planicie lacustre que 

domina un pastizal hal6filo (70%), y en los I/mites de cada localidad existe la llanura con 
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areas agricolas tanto de temporal coma de riego; en la 1/anura, un 77% es de agricultura 

de riego y un 20% de temporal; en los lomerios, la agricultura es de temporal en un 60%; 

los bosques (reforestados y naturales) se estiman en un 20%; los pastizales inducidos en 

un 15% y matorrales y areas de riego en un 5 % a 7 % aproximadamente" _ 45 

Las especies forestales son maderables y no maderables, dominando las primeras que 

ocupan mas del 90% de la superticie forestal, con coniferas coma las mas abundantes. 

Las partes bajas de la sierra y de los mantes que rodean al Valle presentan declives en 

las estribaciones montariosas que muestran terrazas en areas de cultivos y algunas 

explotaciones de bancos de arena. "En la zona de lomerios, la vegetaci6n es de aspecto 

xerofilico o desertico (nopal, maguey y acacias) con pastas, pinos y encinos, lo que 

permite una diversidad de 280 especies que los habitantes de estas areas utilizan en mas 

de un 30% principalmente como remedios medicinales para enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias; 20% como comestibles; el 12% como forrajeras; y 

combustibles el 9%." 46 

Los efectos de pastoreo, !ala de arboles y la agricultura, han provocado que exista una 

fuerte erosion y el afloramiento de tepetates, efecto que no puede revertirse en el corto 

plazo a pesar de las obras de terraceo, reforestaci6n y diques de mamposteria y de 

gaviones que las gobiernos estatales y federal han realizado en la region. En la parte 

occidental de los municipios hay llanura, la cual es utilizada con fines agricolas en suelos 

45 Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco 1997-2000 e lnforme de/ Gobiemo Municipal de 
Chimafhuac~n, 1996. 
46 Oiagn6stico de Recursos Naturales, Cuenca del Rio Texcoco. "Red lnteramericana para el Estudio y 
Formaci6n de /os Recursos Natura/es para la Transformaci6n de la Comunidad N(INSTRucn, 1996 
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mas productivos. En Texcoco existen ranchos lecheros con ganado bovino de alto 

registro y produccion de alfalfa para forraje. Los cuerpos de agua se localizan, para el 

caso del Municipio de Texcoco, en casi 680 hectareas y representan el 1.6% de su 

superficie. En Chimalhuacan, el agua se localiza en no mas de 87 hectareas lo que 

representa mas del 5% de su territorio. 

La flora que existe en diversas localidades es variada. El municipio de Texcoco es el que 

mayor cantidad de especies presenta, siendo su mayor riqueza el area que se ubica a 

mas de 3,000 msnm y que es muy compleja, pues contiene abetos, oyamel, cedro, pino, 

arboles frutales y agaves, entre otros. 

La fauna se integra par diversas especies, algunas de las cuales aun no estan 

clasificadas. En la ultima decada ha existido una gran perdida de especies coma la 

ardilla, coyote, zorrillo, cenzontle (desaparecido en Chimalhuacan a inicio de los anos 

80's) cardenal, t6rtola, gorrion, el azulejo, el colibri, el jilguero, el huron, el buho y el 

zopilote. Se calcula que mas del 10% de estas especies se han perdido totalmente en la 

region y es precisamente el municipio de Chimalhucan uno de las mas afectados. El pate 

salvaje, que habitaba en la. region lacustre de Chimalhuacan y Texcoco; las garzas 

reales y algunos otros animales que eran parte del entomo estan tambien 

desapareciendo. 

En la region aluvial de estos municipios se observa una vegetacion conformada por el 

uso que se le da al suelo en una practica agricola que se caracteriza por el uso de 

agricultura de cultivos de temporal y agricultura de riego en cultivos semipermanentes. 



Los recursos naturales se han ido modificando de acuerdo a ciertas necesidades 

comunitarias: el recurso agua aun es insuficiente, sabre todo en Chimalhuacan que tiene 

una poblaci6n que rebasa las 412,014 habitantes en un territorio de 1,271 ha, con menos 

de un 25% de las pozos de agua que tiene el municipio de Texcoco y en algunos casos, 

este recurso se comparte con municipios coma Los Reyes la Paz y Cd Nezahualcoyotl; 

habra que agregar a esta las problemas de deforestaci6n y urbanizaci6n que se ubican 

principalmente en sus zonas limitraies. El cambio en el uso del suela, ha provocado la 

modificaci6n en la ultima decada de las recurses naturales existentes, ya que la 

alternativa econ6mica anterior en el campo hoy presenta nuevas necesidades debida a 

una nueva relaci6n campo-ciudad, en la cual se observan diferentes estructuras 

productivas y un acelerado desarrollo urbane en la region. 

CUADRO 1 

POZOS DE AGUA EN TEXCOCO 

USO CANT I DAD 

DOMICILIARIO 13 

AGROPECUARIO 226 

INDUSTRIAL 136 

SERVICIOS 11 

URBANOS 50 

OTROS 1 

TOTAL 437 

FUENTE. H.AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, 
MAYO DE 1999 
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CUADRO NO 2 

POZOS DE AGUA EN CHIMALHUACAN 

USO CANTIDAD 

DOMICILIARIO 5 

AGROPECUARIO 28 

INDUSTRIAL 6 

SERVICIOS 2 

URBANOS 6 

TOTAL 47 

FUENTE: H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN 
MAYO DE 1999. 
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DESCRIPC16N SOCIOECONOMICA 

ANTECEDENTES 

El Estado de Mexico, sin duda, es la entidad mas poblada del pais; segun las resultados 

del Censo de Poblacion y Vivienda de 1990 se registr6 una poblaci6n de 9.8 mil/ones de 

habitantes; para 1997 era de 11,707.964 mil/ones de habitantes /datos preliminares def 

/NEG/, 1998) y se ca/cu/a que para et aflo 2000 seran mas de 12,856.376 personas las 

que habiten en el Es/ado de Mexico. 47 Con una preferencia de concentrarse en las 

localidades conurbadas al Distrito Federal y que conforman la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Mexico entre las que destacan Chimalhuacan y Texcoco. 

Este Estado ocupa una extension territorial del 1.1 % en el ambito nacional y presenta la 

mayor densidad de poblacion con 457 habitantes par km2
, once veces superior al 

promedio del pais, y se estima un fuerte incremento en la densidad de poblacion para el 

aiio 2000 que se calcula en alrededor de 600 habitantes par kilometre cuadrado. Esta 

situaci6n generara fuertes riesgos para la conservaci6n de las recurses naturales y en la 

atenci6n de diversos servicios publicos come agua, drenaje y electricidad. 

En el periodo 1980-1990, su . tasa promedio de crecimiento fue de 2. 7%, superior al 

promedio nacional de 2.0%; y en el ultimo lustre el crecimiento demografico de la entidad 

fue de 4.8% en promedio, casi el doble de la media nacional (2.6%); hay que considerar 

que este crecimiento se debe en gran parts a un factor migratorio. En 1990 mas de 3.9 

·
17 Gobierno del Estado de Mexico, ~Probfem8tica def Edomex" en Diagn6stico del Estado de Mexico 
Edomex, 2000. Mexico. 
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millones de sus habitantes habian nacido en otros estados, aunque el Distrito Federal es 

el que aporta las mayores fiujos. ya que un porcentaje, aun sin definir, de sus 

inmigrantes, solo cambia de residencia dentro de la zona metropolitana. 

La estructura de la poblaci6n del Estado de Mexico presiona al sistema econ6mico en 

materia de empleo; la poblaci6n econ6micamente activa ha crecido a una tasa media 

anual de 5. 7% durante las ultimas 20 arias, dando coma resultado que en 1990 la 

Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) fue de 2.9 millones de personas, estimandose 

que para 1999 este tipo de poblaci6n fuera superior a las 3.4 millones Asimismo, es 

notable coma la poblaci6n de 15 a 24 arias demanda trabajo mas rapido que la oferta de 

empleo que existe. 

El Estado de Mexico tiene un grade de urbanizaci6n muy superior al de las demas 

estados de la Republica, ya que el 84% de su poblaci6n vive en loca/idades mayores de 

2,500 habitantes. La urbanizaci6n ha sido acelerada y poco organizada, superando 

cualquier expectativa de planeaci6n urbana, de capacidad financiera y administrativa de 

las gobiernos del Estado y municipales para satisfacer las demandas de infraestructura y 

servicios publicos. 

Existe una profunda diferenciaci6n y desigualdad entre las regiones del Estado. Las 

actividades econ6micas estan concentradas en dos principales areas o polos de 

desarrollo, la Zona Metropolitana Valle Cuautitlan-Texcoco y la del Valle de Toluca

Lerma. Estas regiones concentran grandes grupos de poblaci6n que generan una 

desproporci6n entre las actividades regionales y municipales de la ciudad y el campo. 

92 



La economia en las municipios de Chimalhuacan y de Texcoco presenta una serie de 

particularidades importantes. Hasta hace mas dos decadas sus principales actividades 

eran las agropecuarias, mismas que abarcaban a la mayor parte de la poblaci6n 

econ6micamente activa, aportando gran parte de la riqueza generada; Texcoco formaba 

parte de una importante zona lechera que abastecia al consume del Distrito Federal. El 

crecimiento urbane y las diversas actividades en las municipios referidos fueron 

perfilando un cambic en las tareas agricolas debido, en gran parte, a lo poco rentable 

que resultaba continuar con esa actividad econ6mica; a esto habria que agregar la 

politica de desarrollo rural impulsada per los gobiernos federal y estatal, asi come la 

escasa gesti6n municipal. Peco a poco otros sectores come el de servicios y el comercial, 

asi come la pequena empresa han ido sustituyendo al sector agricola, tan importante en 

la economia regional. Per otro lade, el avance urbane volvi6 mas interesante la 

especulaci6n de la tierra para un use fundamentalmente habitacional en vez de agricola, 

centrandose, en principio, en la pequena propiedad, ya que anteriormente existia una 

seria restricci6n para la venta de tierras ejidales. 

Otro elemento que fue trascendente es la cercania a la gran capital y a sus· zonas 

industriales, situaci6n que propici6 que ciertos trabajadores agricolas cambiaran de 

actividad para emplearse en servicios come obreros y pequenos comerciantes, lo que 

/es permiti6 un trabajo permanents y un page mas seguro. Es de esta manera come mas 

de una cuarta parte del territorio agricola de los municipios de Chimalhuacan y Texcoco 

cambia el use de suelo al ser rentadas las parcelas para otros fines; se crea asi la figura 
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de agricultores temporales, de fines de semana y de manera poco programada son 

vendidas tierras agricolas con fines habitacionales, comerciales o de pequeiia industria. 

Un rasgo importante en el municipio de Texcoco para su economia en la region es la 

presencia de instituciones de educacion superior dedicadas fundamentalmente a la 

generacion del conocimiento agricola, lo que ha permitido en la ultima decada que mas 

del 40% de la poblacion economicamente activa trabaje en la Universidad Autonoma 

Chapingo (UACH), Colegio de Postgraduados (CP), lnstituto Nacional de lnvestigaciones 

Agricolas Forestales y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional para el Mejoramiento 

del Maiz y el Trigo (CIMMYT). 

Es indudable que en la region se presenta un impacto socioeconomico diferente con 

instituciones de este tipo, pues emplean a mas de 8,000 personas con distintas 

caracteristicas y perfiles profesionales, lo anterior se ha observado en comparaci6n con el 

municipio de Chimalhuacan. Habria que agregar que una parte considerable de 

trabajadores de las municipios de Chimalhuacan y de Texcoco trabajan en la zona 

metropolitana, pero habitan y consumen en sus municipios, lo que genera una derrama 

economica para la regi6n que resulta fundamental para el transporte y servicios basicos. 



POBLACION DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN 

SECTOR 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Aaricultura 1336 1829 3511 113 1790 902 
lndustria 195 904 11463 1290 5177 27664 
Servicio 2889 874 8164 2509 5870 34389 
No. Eso. 2972 316 107 374 6137 2237 

PEI 50 4397 53495 11941 18135 84574 
Pobl. Total 7399 13004 76740 17247 61816 242317 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica, 1940-1970. lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informatica, 1960-1990. 
PEI: Poblaci6n Econ6micamente lnactiva. 

POBLACl6N ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Texcoco de Mora. El municipio de Texcoco reporta un total de 183,106 habitantes hasta 

1997, lo que representa el 1.4 % de la poblaci6n del Estado de Mexico, con una densidad 

de poblaci6n de 413.4 habitantes/km2, y se estima que para el ano 2000 seran mas de 

193,489 habitantes en esta regi6n. Los registros en el municipio muestran que la 

Pablaci6n Econ6micamente Activa (PEA) era de 40,752 habitantes (Censo de Poblaci6n 

y Vivienda 1990) y 58,457 habitantes eran considerados Poblaci6n Econ6micamente 

lnactiva. En el periodo de 1990-1998 se estima que creci6 en un 12% la PEA, en este 

municipio, es decir se considera que mas de 45,358 habitantes de esta region estan 

laborando. 

El sector que mayor numero de empleo gener6 fue el Terciario, con el 55% de la PEA, es 

decir, concentr6 a 21,724 habitantes; el Secundario ocup6 el 29% del total de la pobl.aci6n 
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ocupada, con un total 11,631 habitantes; y el sector Primario consider6 el 13% de la 

poblaci6n econ6micamente activa, lo cual represent6 a tan solo 5,169 habitantes (Grafica 

1 ). 

Respecto a la distribuci6n de la poblaci6n entre las diversas regiones que conforman el 

municipio destaca la cabecera municipal y sus barrios aledafios, pues representan el 40% 

de la poblaci6n laboral; la industria manufacturera es la que mayor personal ocupa con 

20.5% del total de poblaci6n ocupada. De acuerdo a los datos del INEGI, Texcoco cuenta 

con 66 asentamientos humanos entre pueblos y rancherias asi coma la ciudad del mismo 

nombre, dace de ellas son consideradas urbanas y el resto como rurales. 

De acuerdo a Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Mexico "Los centres de 

poblaci6n estrategica desempefian una funci6n primordial en la ordenaci6n de las 

asentamientos urbanos del Estado de Mexico, ya sea por estar integrados a sistemas 

intermunicipales o en regiones metropolitanas, o porque preve que cumplan funciones 

regionales en la prestaci6n de servicios, en el desarrollo de las actividades productivas y 

la distribuci6n de la poblaci6n" (Art. 4, fracci6n II). Bajo este marco legal, la ciudad de 

Texcoco cuenta con infraestructura, equipamiento y servicios publicos que le confieren la 

clasificaci6n de Centro Estrategico de Desarrollo. 

Chimalhuacan. Los registros de la Poblaci6n Econ6micamente Activa en el municipio 

consideranque la poblaci6n ocupada era de 64,719 habitantes (Censo de 1990) y 84,574 

habitantes eran considerados Poblaci6n Econ6micamente lnactiva. 



El sector que mayor numero de empleo gener6 fue el Terciario con el 50.9%, el cual se 

sustenta en las actividades del comercio y servicios; el Secundario ocup6 el 36.8% del 

total de la poblaci6n ocupada, dedicada a la manufactura, construcci6n y mineria; El 

sector Primario consider6 el 8. 7% de la PEA, que representan tan solo a 5,897 

habitantes (Grafica 2). 

Las transformaciones socioecon6micas y la cercania al Distrito Federal han permitido que 

para 1995 se tuviera en el municipio una poblaci6n de 412, 014 habitantes (Conteo de 

Poblaci6n y Vivienda del Estado de Mexico, INEGI). La densidad por kil6metro cuadrado 

es superior a 5,000 personas, una de las mas altas del pais y en particular de la Zona 

Orienta del Valle de Mexico. Un factor importante en el periodo 1990-1998 ha sido las 

fuertes movimientos migratories que han dado coma resultado que la tendencia 

demografica se establezca con una tasa de crecimiento media anual de 3.52%, cifra que 

pone de manifiesto la complejidad del proceso de cambio par el que atraviesa el 

municipio, asi establece la necesidad de dotar a la poblaci6n de las elementos necesarios 

para ayudar a resolver sus necesidades mas elementales. Se estima que para el ano 

2000 seran mas de 561 032 habitantes. 

Los habitantes de este municipio muestran grandes zonas de marginaci6n; sus ingresos 

en muchas ocasiones son menores al salario minima equivalentes al 0.42 a 0.65 del 

minima. Existe mucha oferta de mano de obra y poco empleo remunerado, la mayor parte 

de la PEA se ubica en el comercio y servicios; asi como las artesanos y obreros con mas 
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del 26% de esta clase de poblaci6n ocupada; los profesionales y tecnicos solo 

constituyen el 2.4% del total de la poblaci6n ocupada (Grafica 3). 

AGRICULTURA. Sector Primario 

La estructura agraria municipal de Texcoco y Chimalhuacan esta conformada por los 

ejidos y comunidades asi como por las pequeiias propiedades. 

Texcoco. Existen 31 ejidos y cuatro comunidades agrarias. Aproximadamente 17,500 

hectareas pertenecen a ejidos y poco mas de 5,500 a comunidades agrarias, lo que en 

conjunto forma el total de la propiedad social que asciende a poco mas de 23 mil 

hectareas. Los ejidatarios del municipio son alrededor de cinco mil y los comuneros poco 

mas de 1,400; sin tomar en cuenta los posesionarios y avecindados en dichos nllcleos 

agrarios. 

La regularizaci6n de los ejidos ha permitido que en su mayoria, a excepci6n de cuatro de 

ellos, ya cuenten con sus Certificados de Derechos Parcelarios como lo establece el Plan 

Municipal de Desarrollo 1997-2000, Texcoco. 

El sector agropecuario esta conformado por 598 unidades de producci6n privadas; 4,711 

ejidatarios; y 356 unidades de producci6n que posen ambos tipos de tenencia, (Censo 

Agricola del INEGI, 1995). 
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La superficie de labor agricola esta conformada por 9,897 hectareas segun datos del 

ultimo Censo Agricola (1995). A la propiedad privada le corresponden 2,725 ha; la 

superficie ejidal es de 6,403 ha; y una superficie de 769 ha se considera mixta. De esta 

manera se aprecia, en el cuadro siguiente las unidades de producci6n segun el tipo de 

tenencia. 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE Y DE LAS UPR SEGUN TIPO DE TENENCIA 

Tipo de Tenencia % UPR % SUPERFICIE 

Ejidal 83.2 64.7 

Prociedad 10.5 27.5 
Mixta 6.3 7.8 

Fuente: Anuario estadistico del Estado de Mexico. 1995, INEGI 

SUPERFICIE PROMEDIO DE LA UPR SEGUN TIPO DE TENENCIA 

Tioo de Tenencia Promedio Iha\ 
Eiidal 1.4 

Prooiedad Privada 4.6 
Mixta 2.2 

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos def Anuario Estadistico de/ Estado de Mexico. 1995, 
INEGI. 

La superficie ejidal se distribuye en 31 ejidos. Considerando la existencia de 4,711 

ejidatarios en el municipio se obtiene que en promedio, por ejido, existen 152 ejidatarios. 

El promedio de superficie total en los ejidos es de 564.2 ha; y el promedio de superficie 
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de labor es de apenas 206.5 ha; lo que indica que porcentualmente, menos de la mitad 

de la superficie total de las ejidos es de labor y el resto puede ser superficie de bosque, 

erosionada o no apta para el cultivo. 

Chimafhuacan. Esta conformada par tres ejidos: San Agustin Atlapulco, Santa Maria 

Chimalhuacan y San Lorenzo Chimalpan. La estadistica mas reciente consigna que 

aproximadamente 27% de la superficie del territorio de Chimalhuacan se destina a 

actividades agricolas. En algunas areas airededor del cerro "Chimalhuachi", incluido el 

ejido de Santa Maria, existe un suelo propicio para la agricultura, que es de consistencia 

suave, de color obscure y rico en humedad. Existe una gran proporci6n del mismo en lo 

que antiguamente ocupaba el Lago de Texcoco, caracterizado par contenec grandes 

proporciones de sales, entre ellas el llamado tequesquite. 

Del total de la superficie dedicada a la agricultura (1,306 ha), el 12.16% corresponds a la 

agricultura de riego, la cual se destina a cultivos de maiz, pepino y alfalfa, para utilidad 

comestible y de forraje. El 7.0% de su superficie agricola es de temporal, destinada a 

las cultivos de maiz y cebada tambien con fines comestible y/o de forraje. El 33. 77% de 

labor agricola se destina al pastizal hal6filo, cultivandose el zacate salado, romeritos y 

saladillos, basicamente con fines forrajeros. 

Los 1,300 ejidatarios o comuneros se localizan en tres grandes ejidos y en nueve 

comunidades, dedicados a la agricultura en un 94.2%, el 1.5% a la ganaderia y el 1. 7 a 

la actividad; forestal, en la cual se reportan tan solo 9 hectareas para esta actividad; (ver 

Mapa 2). El abandono de la actividad agricola para insertarse en las actividades de 
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servicios e industriales par parte de la poblacion de este municipio, se hace evidente al 

observar que gran parte del personal ocupado en este sector ha descendido en mas de 

un 50% en la ultima dEicada, al pasar de 1800 trabajadores agricolas, a tan solo 902 

personas empleadas en estas tareas (INEGI, 1990. Poblacion Economicamente lnactiva) 

La superficie de suelo agricola se ha transformado de manera significativa en las ultimas 

dos decadas, esto se puede apreciar simplemente al observar las condiciones del campo 

en este municipio; la disminucion de las superficies agricolas, pecuarias y forestales en 

las ultimas dos decadas ha side significativa; la urbanizacion de tierras ejidales sin las 

servicios publicos es manifiesta al observar el cambio del use del suelo agricola par el 

habitacional. 

PERDIDA DE TIERRAS EJIDALES EN LOS MUNICIPIOS DE 
TEXCOCO Y CHIMALHUACAN 

MUNICIPIOS 1970 1990 

CHIMALHUACAN 1681 1646 

TEXCOCO 23942 21305.47 

TOTAL DE HA. 25623 22951.47 

.. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco y Ch1malhuacan 1997-2000 
Y Resultados de las censos agricolas 1970 y 1990 INEGI Estado de Mexico. 

La perdida de tierras ejidales en las municipios de Chimalhuacan y Texcoco de Mora, 

presenta las caracteristicas del ejido mexicano hasta antes de la reforma al Articulo 27 

Constitucional (1992). Algunas perdidas de tierras han seguido procesos legales, al 

amparo de la expansion urbana. 
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La expansi6n urbana sabre las tierras agricolas de las municipios de Texcoco y 

Chimalhuacan ha ocasionado una gradual transformacion de suelos dedicados a la 

agricultura y a la actividad forestal para dedicarlos al uso urbano. Esta region se ha 

convertido en area de asentamiento humano con un gran dinamismo en desplazamiento 

de poblacion del Distrito Federal al Estado de Mexico y particularmente en su region 

oriente durante las ultimas dos decadas. Existe un paulatino cambio de cultivos coma el 

maiz y· frijol par cultivos intensivos coma son el cultivo de hortalizas y la flor de 

invernadero, lo que conlleva a mayor uso y explotacion del agua, lo cual genera 

insuficiencia de agua debido a la escasez del vital liquido. 

El enfoque relativo al impacto del desarrollo urbano sabre lo rural y su agricultura permite 

explicar las cambios que ocurren en localidades, en sus organizaciones y en sus 

sistemas agrarios, que son parte de una estructura municipal y regional. 

Existe otra perspectiva del desarrollo rural y urbano la cual considera al desarrollo 

urbano de las. principales ciudades. "Ademas def discurso sobre integraci6n de fas 

relaciones y desarrollo arm6nico y equilibrado .urbano-rural existen evidencias sensibles 

que consideran los fundamentos en ciudades urbanas y des-ruralizantes, las cuates no 

asocian la agricultura a su estructura urbana y en la que tambien se considera que tos 

emigrantes rurales son educados rapidamente para actuar coma pobladores urbanos" 48
. 

4H Navarro, Hennilio y otros. "Desarrollo y Transformaci6n de la Agricuftura Peri-Urbana"; Texcoco, Mex y 
Colegio de Postgraduados, Junia, 1999. 
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Algunas experiencias derivadas de una amplia investigaci6n agroecon6mica en el oriente 

del Estado de Mexico, realizada par diversos grupos de investigadores, consideran que 

las caracteristicas de la agricultura peri-urbana en la region se debe a elementos coma: 

-Asentamiento irregular y en ciertos cases locales, anarquia en la propiedad predial 

(territorial); en varies cases se estima el dominio de mecanismos especulativos o costos 

de oportunidad sabre la propiedad territorial 

-Elevado crecimiento demografico debido a su componente social (generalmente 

inmigraci6n) +<:recimiento poblacional incontrolado. 

-lnsuficiencia cr6nica y creciente de agua para servicio dom8stico, industrial y servicios 

varios. 

-Escasez de areas verdes para fines de recreaci6n familiar y de la sociedad. 

-Falla de planeaci6n para el desarrollo urbane en armonia sabre lo rural circundante o 

peri-urbano. 

-Desarrollo urbane a expensas de la base bi6tica y abi6tica del ecosistema circundante: 

frecuentemente en suelos de potencial productive, sabre el territorio y zonas de recarga 

hidrol6gica, en general conlleva frecuentemente hacia la desertificaci6n ecol6gica del 

entorno peri-urbano y rural. 
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-Paisaje urbano de insuficiente interes colectivo en comparacion al paisaje peri-urbano 

con areas verdes. 

GANADERIA 

Hace mas de Ires decadas, los municipios de Chimalhuacan y Texcoco eran una region 

importante en la produccion ganadera y lechera, en particular este es el caso de T excoco 

de Maia. 

En Texcoco existe ganado bovino, porcino, caprino y equino fundamentalmente. Los 

ranchos existentes de acuerdo con datos proporcionados por la Asociacion Ganadera de 

Texcoco son los siguientes: La Castilla, Establo Mexico, La Pria, Celorio, Xalapango, 

Santa Monica, San Mateo y Santa Rosa, con un total de 4,500 cabezas de ganado de 

registro. 

La mayor parte de los tenedores de ganado producen leche y sus derivados 

principalmente ~ara el consumo en la region; su cuidado y explotacion es mecanica y 

manual. Texcoco fue una zona lechera muy importante ya que en la decada de los 60's 

contaba con 27 ranchos y mas de 100,000 vacas lecheras, la mayoria de raza suiza, lo 

que significaba una fuente de ingresos muy importantes para este municipio, pero debido 

a las importaciones de leche, el control de precias, los altos castos de produccion, la falta 

de estimulos a las pequenos y medianos productares, asi como la carencia de 

estrategias en esta materia de los gobiernas municipales y del Estada y de las mismas 
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productores fue reduciendose el halo ganadero a tal grade que tan solo quedan diez 

ranchos que dedican a esta actividad. 

De 1990 a la fecha cerraron y vendieron sus terrenos en este municipio ocho grandes 

ranchos, cuyos terrenos ahora son ocupados por diversas viviendas de interes social. 

Esto aunado a la especulacion y acaparamiento de predios agricolas y ganaderos, 

presiona a las autoridades para que cambien el uso de suelo, de agricola a urbane, 

terminando con estc todo intento de revertir cierta tendencia que en el pasado fue fuente 

de empleo importante 

GANADO EXISTENTE EN 1995 EN TEXCOCO DE 
MORA 

EXISTENCIA DE GANADO CABEZAS 

BOVINOS 18 008 
PORCINOS 15 406 

OVINOS 11 967 
CAPRI NOS 2 682 
EQUINOS 4 084 

AVES DE CORRAL 154 084 

Fuente: Gobiemo de/ Estado de Mexico; Estadistica Basica; 1995 

De las especies mayores predominan la de bovines lecheros, este ganado requiere de 

amplias superficies para la obtencion de forrajes coma la alfalfa, maiz forrajero, avena y 

sorgo, todos son susceptibles de producirse en esta region. 
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Chimalhuacan, En este municipio las especies menores como los porcinos y ovinos son 

las mas comunes entre los que se dedican a este sector. Sin embargo, por razones de 

inadecuada infraestructura e insu~cientes recurses, pri3cticamente no existe una 

produccion organizada, solo el 21 % de los ejidatarios tiene bovines, caprinos y aves de 

corral fundamentalmente, solo dispone del menos del 5% de la superficie para estas 

tareas. 

GANADO EXISTENTE EN CHIMALHUACAN EN 
1995 

ESP EC IE CABEZAS 

BOVINO 489 

PORCINO 1 210 

OVINO 460 

CAPRINO 24 

AVES DE CORRAL 62966 

Fuente: INEGI. Estado de M~x1co, Resultados Defin1t1vos. 
VII Censo-Agrlcola-Ganadero 1991 

StLVICULTURA 

En esta region los recurses forestales son importantes, fundamentalmente para el . 

municipio de T excoco de Mora, que posee 13,556 hectareas boscosas lo que representa 

el 30.51 % del total de la superficie municipal, sin embargo existe un escaso 
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aprovechamiento integral del mismo. El municipio posee el 2% del total del bosque del 

Estado, segun se establece en el Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000, situaci6n 

excepcional ya que pocos municipios de la entidad 

caracteristicas .. 

mexiquense posee estas 

La producci6n forestal anual asciende aproximadamente a poco mas de 1000 metros 

cubicos en rollo; 466"de pino y 426 de oyamel, ademas de 112 de aile. Gran parte del 

bosque es utilizado para el pastoreo de animales. En a!gunas localidades cercanas a las 

bosques la recolecci6n de lena, resina, vara de perlilla, musgo, heno, hongos silvestres, 

quelites, tierra de monte, plantas y hierbas medicinales, es muy frecuente y de gran 

importancia para la economia de las unidades de producci6n. 

No existen datos precisos sobre su monto, pero en algunas poblaciones tiene cierta 

relevancia econ6mica la producci6n de carbon a partir de madera de encino. 

Existe una propuesta para explorar nuevas especies de pinos para su venta en la 

temporada navidena, esta posibilidad permitira crear fuentes de empleo; de igual manera 

fomentar proyectos de ecoturismo en las partes boscosas del municipio. 

Chimalhuacan. El municipio referido no tiene areas boscosas, por el contrario, presenta 

una actividad forestal escasa y poco redituable; s61o el 1. 7% de su territorio es destinado 

a estas !areas, en las cuales se explota el pino y encino asi como otras variedades. En 

las ejidos y comunidades agrarias no mas de 100 personas se dedican a esta actividad, 

sino a la transformaci6n de productos madereros. 
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INDUSTRIA 

El Estado de Mexico constituye la entidad mas industrializada del pais; concentra a mas 

del 50% de la microindustria y buena parte de la industria nacional mediana y grande. Los 

municipios de Chimalhuacan y Texcoco son las menos industrializados de la Zona 

Orienta del Valle de Mexico. Estes municipios no poseen un parque industrial importante, 

unicamente existen empresas dispersas, con una ocupaci6n proporcional. 

A pesar de qua el municipio de Texcoco es poco atractivo para la industria, empiezan a 

observarse las efectos de la conurbaci6n de la zona metropolitana de la Ciudad de 

Mexico, que alienta a los empresarios a buscar terrenos para instalar fabricas en la zona, 

el impacto se refleja en el Corredor los Reyes-Chimalhuacan-Chicoloapan-Texcoco

Lecheria. 

En algunas comunidades del municipio, todas ellas inmediatas a los municipios 

conurbados coma son: Cuautlalpan, Coatlinchan, El Tejocote, Huexotla, Lomas de Cristo 

y San Diego, se_ han comenzado a asentar industrias por demas irregulares, ya que el uso 

del suelo no corresponde a tal fin. 

La industria en Texcoco esta representada por productos alimenticios, bebidas, 

elaboraci6n de productos de panaderia, industria textil, estructuras de concreto, hule y 

electrica. Los sectores de sustancias quimicas, confecci6n de materiales textiles y la 

industria de las bebidas son los mas remunerativos, coma consecuencia de ser los 

sectores que generan mayor producci6n (ver cuadro anexo). 
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CARACTERISTICAS ECON6MICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MANUFACTUREROS DE TEXCOCO 

Unidades Personal Personal Remuneraciones Remune- Producci6n bruta 

Subsector industrial Econ6micas ocupado ocupado personal raci6n total (miles $) 
promedio por ocupado promedio 
U.E. 

Productos alimenticios 158 1319 8.3 18166.5 13.8 207085.1 

bebidas v tabaco 
Textiles, prendas de 33 1128 34.2 23111.3 205 106385.5 

vestir e industria del 
cuero 
lndustria de la madera y 28 120 4.3 791.3 6.6 6132.6 

produc1os de madera, 
incluve muebles 

Papel y productos de 23 122 5.3 1651.3 13.5 19585.5 

papel, imprentas y 
1:=ditorialP.s 
Sustancias qulmicas, 11 348 31.6 9076.1 26.1 63368.2 

productos derivados del 
petr61eo y del carb6n, de 
hule v de pl8stico 

Prcductos minerales no 50 597 11.9 11113.3 18.6 61393 

metalicos, incluyen los 
derivados del ?etr61eo y 
del carb6n 
Productos meta1icos, 67 966 14.4 13604.1 14.1 64568.6 

maqui:1aria y equipo, 
incluye instrumentos 
quil1Jrgicos y de 
orecisi6n 
Texcoco 374 4607 12.3 77543 16.8 528722.3 

Fuente. INSTRUCT. 1997. Pag. 45. 

Los subsectores que ocupan mayor mane de obra son los de productos alimenticios y los 

de textiles, come se observa en el cuadro anterior, ya que absorben mas del 50% de la 

mane de obra empleada en la industria, lo que indica la importancia que tienen estos 

sectores en la economia del municipio de Texcoco (Grafica 4). 

Al interior de estos dos subsectores las ramas de producci6n son predominantemente 

artesanales. En el case de la producci6n de alimentos, se identifica la industria de la 

carne, la extracci6n de lacteos, la elaboraci6n de conservas, la elaboraci6n de productos 
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de panaderia y la molienda en mixtamal, entre otras. Per lo que se refiere a los textiles 

se identifican ramas de produccion con un alto contenido artesanal. 

De esta manera se identifican los sectores claves en la elaboracion a base de mane de 

obra per su alto contenido artesanal en las productos fabricados, las cuales deben 

considerarse en la elaboracion de programas de apoyo al desarrollo de la pequena y 

mediana industria asi come en el fomento al empleo. 

Al respecto hay que considerar la ubicacion de un parque industrial que no contamine y 

genere empleos con buenas renumeraciones, lo anterior permitira evitar un crecimiento 

desordenado de establecimientos industriales en terrenos que no se encuentran 

destinados a este use, con criterios acordes a las necesidades presentes y futuras. La 

adecuada planeacion para el aprovisionamiento de materias primas, que cuente con 

accesos adecuados a nivel regional, suficientes fuentes de energia electrica, 

abastecimiento de gas y agua asi come zonas de descarga acuifera adecuada, dara un 

impulse a la economia regional en general y en particular a la micro, pequena y mediana 

industria. 

Chima/huacan. En este municipio la industria se centra en actividades pace 

remunerativas y en una politica pace congruente en el cuidado del medic ambiente. La 

expansion industrial en este municipio no es reflejo de crecimiento economico ni de 

mejores niveles de vida. La expansion industrial se ha ido perfilando a costa de las 

recurses naturales y debido a un crecimiento demografico en el mismo. Ni la industria ni 

la agricultura pasaron a ser opciones de empleo ni de mejor ingreso economico, siendo 
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considerado este municipio, en muchos casos coma "dormitorio" de la Gran Ciudad. El 

hecho de que la composici6n laboral en estos y otros municipios del pais se integre de 

modo predominante por la PEA, dentro del sector de servicios es reflejo de las 

condiciones que vive el pais. "Al agotarse un modelo agrario y al cerrarse las que a la 

fecha son miles de fuentes de empleo industria/es que mantenia el Estado" 49, la fuerza 

laboral se ha orientado al sector de los servicios. 

INDUSTRIAS MAS IMPORTANTES EN CHIMALHUACAN 

1975 1988 1995 
Fabricaci6n de alimentos 34 110 125 
lndustria textil 3 40 48 
Fabricaci6n de calzado 3 10 13 

I v nroductos 
Fabricaci6n de 3 40 47 
productos metaJicos, 
excepto maquinaria y 
enuino 
Totales 43 200 234 

Fuente: Anuario Estadistico de/ Estado de Mexico. Tomo I y II. 1996. 

Los rasgos predominantes se ubican en lo que el INEGI considera al subsector 31, el cual 

corresponde a productos alimenticios, bebidas y tabacos (Censo de 1990). En la ultima 

decada, el crecimiento industrial del municipio, se considera que no es superior a 8% con 

respecto al inicio de los aiios 90's. En la actualidad basta dar un recorrido por este 

municipio para observar el real crecimiento industrial. Durante la citada decada la 

industrializaci6n detuvo su crecimiento y la composici6n laboral fortaleci6 al sector 

servicios; el comercio formal e informal se apoder6 de la region a partir de Los Reyes La 

49 Muro Bowling, Pedro. lmpacto Ambiental en el Corredor Los Reyes-Texcoco, UACh; Pag, 307. 1996 
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Paz, pasando por Chimalhuacan, San Vicente Chicoloapan y Texcoco de Mora. A 

continuaci6n se presenta un cuadro con las principales manufacturas del municipio de 

Chimalhuacan: 

MANUFACTURAS UNIDADES PERSONAL RENUMERACION 
ECONOMICAS OCUPADO TOTAL (Miles de 

CENSADAS pesos) 

Productos alimenticios, 326 813 2 594.1 
bebidas v tabaco 

1 
Textiles, prendas de 16 186 2 202.0 
vestir e industria del 
cuero 
Productos metfllicos, 145 327 725.7 
manuinaria v enuino. 

Fuente: Censo Industrial, /NEG/; 1994. 

MINER IA 

Los municipios de Texcoco de Mora y Santa Maria Chimalhuacan presentaban cierta 

tradici6n minera, pero con el transcurso de las arias esta actividad se ha ido reduciendo, 

tal es el caso de Chimalhuacan, en donde esta actividad se redujo de manera 

significativa al no existir apoyos municipales y condiciones naturales para la actividad 

serialada. 

En Chima/huacan la explotaci6n minera se reduce a la explotaci6n del lomerio del Cerro 

"Chimalhuachi" el cual se encuentra provisto de tepetate, tezontle rojo y negro. Al aria de 

1999 se reportan un total de cuatro minas de arena, de las cuales Ires son de propiedad 

privada y una de ellas esta ubicada en terreno ejidal, el cual es administrado par el 
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Comisariado Ejidal de Santa Maria Chimalhuacan. La actividad minera esta dedicada a la 

explotaci6n de tezontle rojo, negro y tepetate, fundamentalmente. A pesar de contar con 

la infraestructura para esta actividad asi come con cierto capital, no alcanza a ser 

representativa de una rama industrial. El personal que se ocupa se dedica basicamente a 

la explotaci6n y transporte de arena, grava, tezontle y arcilla. 

En el aiio de 1993 ei municipio de Texcoco report6 14 establecimientos con actividad 

minera dedicados a la extracci6n de arena y tepetate con un volumen de producci6n 

anual de 1.771,800 y 137,000 metros cubicos respectivamente. Esta actividad genera 

problemas en el buen use del suelo ya que propicia una contaminaci6n aun desconocida 

per la mayoria de las habitantes de esta region, misma que genera deslaves, cortes de 

las bancos que en su mayoria superan los 20 metros de profundidad y que representan 

un peligro para su poblaci6n cercana, asi come para el ganado que pasta cerca de estos. 

La rentabilidad y las ganancias de sus propietarios es alga que todavia se manejan ellos 

mismos con discrecionalidad, pero es bien conocido que esas ganancias no se reportan 

via impuestos. 

CARACTERISTICAS ECON6MICAS DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS DE TEXCOCO 

Subsector Unidades Personal Remuneraci6n Remuneraci6n 
econ6micas ocunado al oersonal nromedio 

Extracci6n de 14 597 7,218.6 15.9 
rocas·. arena y 
arcilla 

Fuente: Censo Industrial y de Servicios 1994, INEGI. 
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Esta actividad esta reportada come un sector de la economia rentable pero las empresas 

no reportan ingresos al erario municipal per concepto de impuestos, per lo que seria 

conveniente revisar su regimen fiscal y legal asi come evaluar el impacto al ambiente per 

la extracci6n y distribuci6n de este material. Existen grandes indefiniciones tanto en el 

municipio de Chimalhuacan come en el de Texcoco per contratos y convenios, ya que 

algunas de estas empresas se encuentran en terrenos ejidales con sistema ilegal de 

acuerdo a la tenencia de la tierra y la posesi6n de la misma. 

COMERCIO. 

El crecimiento poblacional de las municipios de Texcoco y Chimalhuacan, ha requerido 

de un mayor numero de unidades comerciales para satisfacer las requerimientos de 

abasto y consume de estos municipios y de la region misma. 

Para el municipio de Texcoco de Mora, en el aria de 1993 se emplearon a mas de 5,321 

habitantes en esta actividad; se calcula que en el periodo de 1990 a 1998 creci6 un 26%. 

El comercio menor, constituido principalmente per la venta de productos alimenticios en 

tiendas especializadas, supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes, el comercio 

menor de refacciones y partes de automotores y las gasolineras ocuparon, en el periodo 

referido, al 88% de la poblaci6n ocupada en este sector. El 12% restante se emple6 en 

establecimientos de venta de productos alimenticios y no alimenticios al per mayor, asi 

come en venta de bebidas y tabaco y en la compraventa de material de desecho. 
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CARACTERISTICAS COMERCIALES DE ESTABLECIMIENTOS EN TEXCOCO 

Subsector Unidades Personal Remuneraciones Producci6n 
econ6micas ocupado al personal bruta total 

ocupado (miles de 
$\ 

Comercio al 85 623 12 976 313 606.3 
nor mavor 
Comercio al 2 124 4698 25 413.3 604 370 
nor menor 
TOT ALES 2 209 5 321 38 390 917 976.8 

FUENTE: Censo Industrial yde Servicios 1994, INEGI. 

El comercio menor es el que genera mayor producci6n y mejor sueldo siendo de mas 

del 90% con respecto al comercio mayor. Sin embargo, las remuneraciones promedio par 

trabajador son muy inferiores en el comercio menor, aproximadamente cuatro veces 

menos que en el comercio al por mayor, lo anterior se debe a que este tipo de comercio 

absorbe la mayor mano de obra ocupada en el Sector Terciario de la economia. 

En las aiios 90's, la actividad se desarroll6 principalmente en la cabecera municipal, con 

un 80% del total del comercio existente, segun se establece en el Plan de Desarrollo 

Municipal 1997-2000 Texcoco. 

Chimalhuacan 

La tiadici6n de las tianguis prehispanicos subsiste coma forma de abastecimiento. De _ 

manera formal e invariable cada uno de las barrios del pueblo recibe en sus calles cada 

semana la visita de este tipo de comercio, al grade de existir cinco organizaciones de 
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tianguistas que agrupan a mas de 580 comerciantes. Los establecimientos de mercados 

no han logrado un desarrollo de la medida de las necesidades de los consumidores, ya 

que su implantaci6n se da en areas insuficientes, insalubres, y su oferta se reduce a 

productos elementales y de baja calidad. Estes negocios estan organizados en 47 

pequenos mercados publicos; la mayoria son abarrotes, verdulerias, tortillerias, 

expendios de pan; existen ademas mas de 1,477 establecimientos comerciales de 

diversas caracteristicas. En la ultima decada se estima que el comercio informal creci6 

mas def 100%, rebasando la cifra de 5 mil personas ocupadas en esta actividad. La 

venta o adquisici6n de productos en mayor range se da al menudeo, sin que descarte 

por completo la venta al mayoreo. Los establecimientos comerciales con mayor indice de 

existencia son los que se dedican a la venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 

siendo 326 en 1993, de acuerdo al Cuaderno Estadistico Municipal 1994. 

SERVICIOS. 

En los municipios de Chimalhuacan y Texcoco existe un gran numero de 

establecimientos que ofrecen diversos tipos de servicios, de hecho, estos 

establecimientos generan un gran numero de empleos, lo mismo que la actividad 

industrial y comercial. 

En Texcoco de Mora la prestaci6n de servicios en el aiio de 1993 emple6 a 4,698 

habitantes, siendo una cifra menor que la poblaci6n empleada eri las actividades 

comerciales, pero mayor que la empleada en establecimientos manufactureros. 
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Al interior ·de esta actividad la poblaci6n se emplea principalmente en servicios 

educativos, en hoteles y restaurantes. A su vez, las servicios educativos coma la 

educaci6n primaria, secundaria, tecnica y universitaria son las que generan mayor 

remuneraci6n al personal. En el Sector Turismo Texcoco presenta importantes atractivos 

turisticos, coma las restos arqueol6gicos y construcciones de epoca colonial que, con un 

adecuado apoyo de las autoridades federates y estatales, puede ser un factor importante 

para la economia regional. 

El tipo de turismo que visita este municipio proviene fundamentalmente de la Ciudad de 

Mexico y en menor medida del estado de Tlaxcala; se trata basicamente de un turismo 

de paso, es decir, que no pemocta, segun el Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000, 

Texcoco. 

El municipio de Texcoco cuenta con una diversidad de atractivos turisticos. 

Recientemente en la comunidad de Tocuila, se encontraron restos de mamuts, que 

permitiran conocer mas acerca de las caracteristicas que tuvo la regi6n lacustre. Par lo 

que se refiere a las restos arqueol6gicos destacan los Banos de Netzahualcoyotl; la zona 

habitacional del Palacio de Netzahualcoytl en el Cerrito de los Melones en la cabecera 

municipal; en la comunidad de San Luis Huexotla se localizan los restos de una zona 

arqueol6gica muy amplia que incluye un Juego de Pelota, asi come la Iglesia del siglo 

XVI, en el Cerro de Tezcutzingo terrazas de cultivo bien conservadas; en el Cerro de 

Tlaloc estan los vestigios del adoratorio de mayor altitud de Mesoamerica 647 sobre el 

nivel,del mar. 
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De la epoca porfiriana destacan en Texcoco las ex haciendas del Molino de las Flores y la 

de Chapingo, en esta ultima sobresale La Capilla, en donde Diego Rivera pinto lo que las 

expertos consideran uno de los mejores murales de esa epoca y que se conoce 

internacionalmente con el nombre de la Capilla Sixtina de America. 

Existen tambien bellezas naturales coma son los bosques y manantiales. ademas de la 

region lacustre. Los parques publicos son dos, en estado insalubre y pace ordenado par 

la actividad cornercial; la Feria Internacional de! Caballo es un gran atractivc comercial 

que se lleva a cabo durante la primavera de cada ano, la cual reporta ingresos aun no 

bien definidos par el Patronato de la Feria, el Gobierno del Estado y el Municipio. Se 

estima que anualmente este municipio es visitado por mas de dos millones de personas, 

cifra que convierte a Texccco en uno de los lugares mas conocidos del Estado de Mexico 

y de la Republica Mexicana, con una infraestructura turistica muy deficients, ya que 

existen muy pocas opciones de hoteles, restaurantes y centros de diversion asi coma de 

transports adecuado, par lo anterior, ccnsideramos que se desaprovecha el enorme 

potencial de ese servicio turisticc que representaria para Texccco (Grafica 5). 

En Chimalhuacan la prestacion de servicios se centra en los relacionados con la 

construccion, transports, comercio formal e informal, servicio de reparacion y 

mantenimiento de diverso equipo asi coma el alquiler de bienes muebles e inmuebles. El 

turismo que visita el municipio es de las zonas urbanas cercanas coma Los Reyes La 

Paz, Ciudad Netzahualcoyotl, Chicoloapan y el Distrito Federal. 
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"Los lugares turisticamente mas visitados son: tianguis; sitios de producci6n artesanal, 

en especial el labrado de piedra que ha alcanzado importantes niveles de reconocimiento 

tanto en el pais como en el extranjero. (Existen mas de 20 talleres donde se produce 

desde un molcajefe hasta cualquier obra monumental) " 50
. 

Destacan tambien como lugares turisticos de interes el Templo de Santo Domingo de 

Guzman, el Jardin Zaragoza y el Mercado Francisco Villa, entre otros. Respecto a 

ocupaciones, especificamente hablando, la que alcanza un porcentaje mayor es la de 

artesanos y obreros que brindan servicio en su mayoria, la mejoria fuera de su localidad. 

De regreso la historia hay que recordar que Chimalhuacan ha vivido varias etapas de 

reajuste ocupacional ante el desequilibrio ancestral. La actividad predominante era en el 

Lago de Texcoco. Asi, de ser un pueblo de pescadores y agricultores que gozaba de 

autosuficiencia alimentaria y econ6mica, pasa a ser, con la desecaci6n del Lago, un 

pueblo de agricultores, para posteriormente y hasta la fecha, convertirse en una poblaci6n 

de empleados, obreros, y artesanos subempleados, debido a las precarias condiciones 

del campo y al escaso poder adquisitivo de sus pobladores en las ultimas dos decadas. 

En fechas recientes se calific6 a este municipio como "pueblo dormitorio", debido a que 

la mayoria de sus habitantes trabajan fuera de su residencia, ya sea en los municipios 

cercanos o en el Distrito Federal. 

!-0 Alonso Chombo, Ma. Eugenia. ·chimafhuac~n Monografia Municipal", Gobierno del Estado de Mexico y 
lnstituto Mexiquense de Cultura, 1999. 
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Poblaci6n ocupada par sector de actividad 

Sector secundario 

Chimalhuacan 

Grafica 2 

,------53% 

Sector terciario 

No especificado 
4% 

---1% 
Sector primario 

Fuente: INEGI. Estado de Mexico. Resultados Definitivos. XI Censo de Pob/aci6n y Vivienda. 1990 



POBLACION OCUPADA SEGUN OCUPACION PPRINCIPAL 

Munlcipio de Chimalhuacan 

PROFESIONAL.£S p 
TECNlCOS FIi= 

lllAB. OE LA EEOUC. 
TRA8 oa AAtE l:::J 

FU~. Y CIRE{.TIVOS p 

IN~~~c.:i:~~~ ~ 
ARTESANOS V OOREROS 

OPER. DE MAQ. FlJA 
AYUOANTES Y SlMlLAAES 
OPERADORES DE TRMSP. 

OFlCNISTAS 
COMERCANTES V OEP. 

TRAB. AMSUL.AHTE; 

TAA8. EN SfRV. Pte. 
TR.AB. DOHESTTC.OS -=:= 
PROTECOON Y VIG • 

(En porciento) 
Grafica 3 

NO ESPfClFlCAOO ~~='-----'------'-----'----J----'-----'---_J 
0 4 8 12 16 20 24 28 

F/Jfflte: INEGI. Estifdo de Hixiro. Resultados De/lnltivos. XI Censo de Pobladon y Viviene/a. 1990 



-·-·--------------
PERSONAL OCUPADO POR SUBSECTOR INDUSTRIAL 

EN EL MU NICI PIO DE TEXCOCO 
Grtifica 4 

---·-I : · :;- -- --_-_: ,;,, : - i i ,· I , ·'.·. ~~ ~ ... · ~ ·, .. - . -· .. 

··--.. -·-""- 1128 

. ~~ ,)~[,~;;,~,7:~;4 
-·----·-----, .. -

• 120 ,. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

'""'" Dia"'""" """"'""''"' ,, Tue=. tNSTRUC. '"'· Mldco. _J 



Poblaci6n Ocupada en el sector terciarlo en el Municipio de Texcoco 

SetVldos de alquller y ;adl'!'IOfl. de bienes lnmuebles 

Servicios~ alquller di! blenes muebles 

Servicios educaottvos 

ServlclO$ de espardmlento 

Servicios de reparad6n y mantenlmlento 

•l.xlonados eon la 11gr1c\Jltun1. ccostruc. transp. flnan. y comen:k> 

Grafica 5 

159 

961 
1671 I 

993 

"' 
"' I 
'" I 

129 I .. 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Fuente: Plan de Dsarrollo Municipal 1997·2000 

R 

s 
0 
N 

A 

0 
C 
u 
• 
A 

0 
0 

1800 



DESARROLLO SOCIAL. 

Agua (Servicios Publicos). 

En el Valle de Texcoco, el agua ha sido la fuerza motriz de su crecimiento y 

desarrollo; sin embargo su escasez, asi como su contaminacion, podrian 

convertirse en un elemento que determine un tipo de desarrollo o crecimiento 

de la region yen particular a los municipios de Texcoco y Chimalhuacan. Para 

el caso de estos municipios las investigaciones realizadas por la Universidad 

Autonoma Chapingo, Colegio de Postgraduados y Comisi6n Estatal de Aguas 

asi como de la SE MAR NAP, consideran que la principal fuente disponible se 

encuentra en el subsuelo. El crecimiento poblacional de este valle y de la 

region de estudio esta condicionado en una parte muy importante a la 

disponibilidad de su recurso hidraulico subterraneo, ya que en todos los 

sectores de la economia se demanda cada vez mas, grandes cantidades de 

agua en la: 

Agricultura: en el periodo 1990-1998, aproximadamente el 80% de los 

proyectos agricolas del Valle de Texcoco (incluido el municipio de 

Chimalhuacan) se basan en el aprovechamiento de agua subterranea. 

Agua Potable: Mas del 95% del agua potable de los municipios referidos su 

suministro procede del subsuelo. A causa del crecimiento de la poblaci6n en la 

region, su servicio presenta serias dificultades para el abasto de su poblacion, 

resulta imperativo establecer un Plan regulador, dentro del contexto de 

.. desarrollo urbano de los municipios en cuestion. 
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lndustria: Los planes tendientes a preservar y a incrementar el desarrollo 

industrial del Valle de Mexico y de la zona oriente deben de revisarse y analizar 

con amplio conocimiento cuantitativo de su principal fuente de agua (el 

acuifero). 

Sector Rural: El agua que requiere la poblaci6n rural del Valle de Mexico y de 

la zona oriente para usos domesticos y agropecuarios, es extraida del 

subsuelo, satisfaciendo sus necesidades med!ante captaciones poco 

profundas. Al progresar la explotaci6n del acuifero en gran escala con otros 

fines se da un abatimiento de los niveles del agua subterranea interfiriendo y 

agotando colectivamente a otros pozos del sector rural. 

Una acci6n inmediata es cuantificar el recurso hidraulico subterraneo para las 

presentes y futuras generaciones de la poblaci6n de esta region. Estimar la 

disponibilidad que conduce a la sobreexplotaci6n de las acuiferos, de la cual se 

derivan: la inutilizaci6n de captaciones, el incremento de las costos de bombeo, 

la intrusi6n salina, el agrietamiento y asentamiento del terreno, la 

contaminaci6n y efectos sabre las ecosistemas. 

"La concentraci6n de pozos en la porci6n central de/ valle, esta provocando el 

rapido descenso de las nive/es de/ agua, afectando el rendimiento de los 

mismos, acelerando el avance de/ frente salino def aculfero def Iago y 

aumentando la velocidad de/ hundimiento de/ terreno. La construcci6n de 

nuevos pozos para cubrir el deficit actual y satisfacer las demandas futuras, no 
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resolveran el problema, porque esos pozos operaran a costa de los existentes. 

Por lo tanto, debe tenderse una distribuci6n mas amplia y uniforme def 

bombeo". 51 

El municipio de Chimalhuacan, reporta que el 87.4% de las viviendas 

particulares cuenta con agua entubada, en el Estado de Mexico el porcentaje 

es de 92.2%, es decir el municipio presenta un porcentaje inferior en su 

cobertura con respecto al estado. Existen 47 pozos para distintos uses los 

cuales sirven y abastecen a una poblaci6n de 412, 014 habitantes (INEGI, 

1995), para 1999, se estima una poblaci6n que llegara a 495 843 habitantes y 

para el ano 2001 superara los 561, 032 habitantes, es decir en tres anos 

crecera su poblaci6n en mas del 25% y los servicios como el suministro de 

agua potable no estan contemplados en ese ritmo para los siguientes anos. 

En el municipio de Texcoco existen 437 pozos de agua para diversos usos, los 

cuales abastecen el vital liquido a una poblaci6n de 173,106 habitantes (INEGI, 

1995), para 1997 existian 173,106 habitantes para el ano 2000 superara los 

200 mil habitantes en el municipio. Es decir en la presente decada su tasa de 

crecimiento sera superior al 3% anual. Los servicios come el agua empieza a 

presentar deficiencias pues su cobertura ya que no es tan completa como hace 

una decada, en 1990 con una poblaci6n que no superaba los 134, 672 

habitantes su cobertura era de un 94%. Para 1999, su cobertura se ha reducido 

a un 90%. 

jl Ramirez L6pez, Alfredo. ·La problem~tica del Agua de/ Valle de Texcoco", Universidad 
Aut6noma Chapingo, UACh. PBg. 4-6, Mexico, 1998. 
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En general se observa que el abastecimiento de agua potable no fue prevista 

de manera adecuada en los municipios referidos en la ultima decada, ya que el 

crecimiento poblacional super6 tadas las expectativas y planes municipales y _ 

estatales en este punto. 

Pfantas de tratamiento de aguas residua/es 

Chimalhuacan cuenta 3 plantas de tratamiento de las cuales una es laguna de 

oxidaci6n dos se refieren a todos los procesos dual y terciario asi coma los 

biol6gicos, su capacidad instalada es 1,550 litres por segundo y un volumen 

tratada de 48,980.8 millanes de metros ct.ibicos por aiio en tanto que el 

municipio de Texcaco cuenta con dos plantas de tratamiento dedicadas a los 

procesos dual y terciario, lodes activados y algunos procesos biol6gicos con 

una capacidad instalada de 45 litres por segundo y un volumen tratado de 

1,103.8 millones par metro ct.ibico al ano (INEGI; 1995) para los dos casos se 

considera que las plantas de tratamiento de aguas es insuficiente y su servicia 

no es el adecuada, el tratamiento de aguas es utilizado para la recarga de 

mantas acuiferos asi coma para actividades relacianadas con la agricultura y la 

silvicultura, se estima por la Comisi6n de Aguas, la SEMARNAP y del Gobierno 

del Estado que se requiere superar su capacidad instalada en mas de un 100% 

para su mejorar su uso y optimizaci6n en las dos municipios. 
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Electrificaci6n. 

En el municipio de Texcoco hasta el aiio de 1995 se reportaron un total de 

31,444 instalaciones electricas, de las cuales 86.6% son domiciliarias; 8.6% 

son comerciales; 3.5% son industriales, 0. 7% son del sector agricola y 0.26% 

pertenecen al sector servicios. No existe a la fecha una proyecci6n para la 

instalaci6n de nuevos Megawatts horas para nuevos fraccionamientos, o el 

crecimiento de nuevos usuarios. 

El nivel de cobertura del servicio domestico es satisfactorio (97.3%), el 

porcentaje restante se consider6 que corresponde a las viviendas o colonies de 

reciente creaci6n. 

El municipio de Chimalhuacan, en la ultima decada el numero de usuarios y el 

consumo de energia electrica ha crecido de manera significativa, en 1990 el 

total de usuarios era de 13, 596 contratos, para 1995 existian mas de 64, 266 

contratos de energia electrica, es decir en un lustro se triplico el numero de 

contratos asi como su consumo de energia de 22, 971 Negawatts par hora a 

94,114 Negawats por hora. El uso de energia es fundamentalmente residencial 

con el 93.3%, industrial 1.8%, comercial 4.8%, otros el 0.1 %. Como se puede 

observar existe un gran crecimiento de la red electrica, consumo y 

infraestructura para !al necesidad, ni el municipio de Texcoco y del 

Chimalhuacan han considerado las reales necesidades de una poblaci6n 

creciente y de los servicios y infraestructura asi como costos para las 

siguientes aiios. En Chimalhucan este tipo de servicios ha estado sustentada 

en acciones de tipo politico-electoral, pero que no resuelven el problema de 
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fondo, es decir de donde se generara la energia electrica para las pr6ximas 

decadas. 

Una alternativa para estos municipios puede ser establecer una planificaci6n en 

la pr6xima decada de la demanda real de consumo de energia electrica a partir 

de un crecimiento urbano ordenado con las necesidades y servicios ya 

considerados asi como el costo econ6mico para la industria, comercio y 

habitantes de la zona, definir criterios conjuntos con la Compania de Luz y 

Fuerza del Centro y la Comisi6n Federal de Electricidad en cuanto la capacidad 

instalada en Megawatts por hara para los pr6ximos diez anos asi coma su 

impacto en el ambiente y el desarrollo social de estos municipios. 

Pavimentaci6n, guarniciones y banquetas. 

A nivel municipal Texcoco, se cuenta con 108 kil6metros de red carretera, de 

os cuales 38.9 Km, se encuentran pavimentadas y corresponden a la red 

primaria de comunicaci6n terrestre, el 98% de la red secundaria, tiene 

pavimento, mientras que el resto presenta revestimiento unicamente. 

Se calcula que solo 30% aproximadamente de las localidades disponen de 

calles pavimentadas o empedradas asi coma de guarniciones y banquetas, 

segun lo establece el Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000,Texcoco. 

Recreaci6n, parques y areas verdes. 
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La mayor parte de las localidades de los municipios de Chimalhuacan y de 

Texcoco no cuentan con el equipamiento basico coma son: parques, jardines o 

unidades deportivas, etc. Dentro del municipio de Texcoco, se localiza el 

Parque Nacional Molino de Las Flores, tambien existe una unidad deportiva en 

la cabecera municipal. 

En Chimalhuacan existen dos jardines y un pequeno centre recreativo asi coma 

diversas canchas de futbol sin ser lo suficiente para la gran poblaci6n que 

existe, hace falta una mayor infraestructura para el deporte y la recreaci6n de 

esta comunidad. 

VIVIEN DA 

Chimalhuacan, de acuerdo a lo que se establece en el "Plan de Desarrollo 

Municipal, 1995-2000, este municipio considera a 84, 500 viviendas en una 

superficie aproximada de 2, 871. 60 has, en las que se dificulta el mejoramiento 

de las mismas dado que constantemente se crean localidades nuevas. El 

promedio de ocupantes por casa es de 4. 78 personaslvivienda. La vivienda en 

el municipio requiere de apoyo tecnico para integrarlas a programas de 

autoconstrucci6n." 52 

Una alternativa al rezago de la vivienda es generar nuevos cre~d}tos a partir de 

los recurses que el gobierno del Estado y la Federaci6n asi come los Creditos 

lnternacionales y los ingresos producto de las impuestos y servicios destinados 

32 lnstituto Nacional de Estadistica e lnformauca (INEGI): Cuademo Estadfstico Municipal, 
Chimalhuacan. INEGI, 1995. 
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a este fin, con mecanismos mas sencillos que permitan la autoconstrucci6n Y 

asesoramiento a partir de las necesidades reales que el municipio diagn6stica Y 

propane con sus habitantes 

Los pobladores se ubican en torno al cerro de Chimalhuachi asi como la zona 

del ex Iago de Texcoco en la cual habitan mas de 410,031 personas, el grado 

de marginaci6n para el INEGI es bajo, no obstante las multiples carencias que 

se padecen de manera cotidiana. Se tiene registrado que el 9.42% de la 

poblaci6n es analfabeta, es decir a mas de 38,000 personas estan esta 

condici6n, el 36.46% sin concluir su primaria, 9.36% no cuenta con drenaje ni 

excusado, es decir mas de 38,300 personas se encuentran en esta condici6n 

en sus viviendas, el 10.91% de sus habitantes no cuenta con energia electrica 

y el 14.69 % no tiene agua entubada en sus viviendas lo cual representa mas 

de 41,000 personas sin este servicio. Recordemos que el 69.64% de la 

poblaci6n ocupada tiene una percepci6n de promedio de dos salarios minimos 

(Plan de Desarrollo Municipal, 1999). 

La vivienda del municipio se divide en dos grandes grupos: colonias populares 

como la de Acuitlapilco, primera, segunda y tercera secciones, ampliaci6n San 

Agustin, Ampliaci6n San Lorenzo (parte alta), ampliaci6n Xochiaca (parte alta), 

El Capulin, Xaltipac entre otras. Los fraccionamientos mas conocidos donde se 

ubica una clase media, son: El Molino, Los Olivos, Jardines de San Agustin, 

San Lorenzo, SATAUR oriente, Tierra Santa, Zona urbana ejidal, San Agustin 

Atlapulco, Ejido Santa Maria Chimalhuacan y sus ampliaciones Hidalgo y 

Carrizo. (Chombo Alonso, Ma. Eugenia, pag. 14. op. Cit). 
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Texcoco, datos estadisticos reportan que en 1995 existian 34, 755 viviendas 

particulares, cifra que comparada con las que resultan de los censos de 1980 

(17,593) y 1990 (25,904), muestran que el numero de viviendas casi se duplico 

en los ultimos 15 afios. Se estima que tan solo en la primera mitad de la 

decada de los 90as el crecimiento de viviendas fue de 34%, lo cual preve para 

la decada un aumento mayor de numero de viviendas que en la decada de 

1980, donde el crecimiento fue de 47%. 53 

VIVIENDAS Y OCUPANTES EN TEXCOCO 

Lugar/ano Total de Viviendas Ocupantes en Promedio de 
Particulares Vivienda ocupantes en 

viviendas 
Tex coco 1990 25,904 135,996 5.25 

Texcoco 1995 34,687 168,293 4.9 

Fuente: Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1990 y conteo de poblaci6n y 
vivienda, 1995. INEGL 

s3 Red lnteramericana para el Estudio y formaci6n en el Uso de los Recursos Naturales para la 
Transformaci6n de la Comunidad: Diagn6stico Socioecon6mico de la Cuenca de/ Rio Texcoco. 
INSTRUC.1988. 
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CARACTERiSTICAS DE LOS SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS EN TEXCOCO 

Servicio Texcoco % Tex coco 1995 % 

1990 

. Total de viviendas 25,904 100 34,687 100 
. 

Con agua entubada 23,217 89.6 32,316 93.2 

Con drenaje 19,522 75.4 30,739 88.6 

Con energia etectrica 25,215 97.3 34,434 99.3 

Viviendas propias 19,321 74.6 36,740 76.7 

.. 
Fuente. Censo de Poblaci6n y Viv1enda 1990 y Contee de Poblaa6n y Viv1enda, 1995, INEGI. 

En 1990 el 75% de las viviendas contaba con drenaje conectado a la calle, 

para el ano de 1995, el numero de viviendas con drenaje aumenta a 88.5%, lo 

cual es indicativo de las efectos del proceso de urbanizaci6n. 

En lo que respecta a la energia electrica este es el servicio con la cuenta la 

mayoria de las viviendas, con el 97% a nivel del municipio de Texcoco, desde 

1990. Las viviendas con servicios de agua potable, drenaje, energia electrica 

se encuentra localizadas principalmente en la cabecera municipal. 

El material construido predominante en el municipio de Texcoco es el tabique, 

ladrillo, block, piedra o cementa. Existen viviendas construidas con adobe y son 

las de mayor antiguedad. 

La vivienda del municipio se divide en cuatro tipos, segun la clasificaci6n que 

se establece en el Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000, estan 

determinados par las materiales de construcci6n, numero de cuartos, servicios 

de infraestructura al interior del hogar y nivel econ6mico de sus habitantes. 

Vivienda Precaria: ubicada en la colonia Lazaro Cardenas. 
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Vivienda Popular: es la que corresponde a las pueblos rurales que existen en el 

municipio yen las unidades habitacionales de reciente formaci6n: ISEMYN, Las 

Vegas, Emiliano Zapata. 

Vivienda Media: dentro de esta tipologia, se encuentran las fraccionamientos 

Ahuehuetas, Bosques de San Lorenzo, el Tejocote, Ninos Heroes, Las 

Americas, Lomas de Cristo y Zaragoza y San Martin. 

Vivienda Residencial: en esta clase se encuentra las fraccionamientos Joyas 

de San Mateo, Joyas de Santa Ana, El Molino de Flores, La Paz, Los Pines, 

Residencial las Salinas, Residencial San Pedro, Fraccionamiento el Retire y las 

Tulipanes. 

Es importante considerar que a mayor damanda de vivienda las servicios se 

encarecen y sus costos aumentan, para las pr6ximas decadas debera 

planificarse de acuerdo a los criterios de un Plan de Desarrollo Municipal que 

integre el espacio ffsico disponible asi coma la prestaci6n de servicios basicos 

en una propuesta de mayor sustentabilidad 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Texcoco, segun el anuario estadistico de 1995, en el municipio de Texcoco 

existen 21 unidades de sector salud, sin incluir atenci6n medica privada que se" 

ofrecen en varies consultorios privados. Los establecimientos de salud que 

existen actualmente en el municipio se identifican en tres niveles de acuerdo 

con la atenci6n que presten. 
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El Primer nivel, se caracteriza par tener consulta externa y realizar labores de 
/ 

medicina preventiva. Cuenta con 18 unidades, la mayor parte se encuentran 

concentrada en la cabecera municipal, y en las comunidades de mayor 

urbanizaci6n. La calidad del servicio en las diversas localidades es 

satisfactoria, sin embargo se presentan tales coma: desabasto de 

medicamentos, falta de medicos, mobiliario y equipo en general. 

En el segundo nivel se ubican 3 hospitales, qua otorgan consulta con cierto 

grade de especializaci6n, cuentan con auxiliares de diagn6stico y algunos 

tratamientos especializados coma lo es ginecologia. 

En el tercer nivel se ubicaria la atenci6n especializada no atendida en las 

hospitales ni clfnicas que existen en el municipio, par lo que las pacientes son 

canalizados a otros hospitales y al Distrito Federal. 

Una alternativa al respecto seria la creaci6n de un hospital regional para 

aquellos que no son afiliados al IMSS, ISSSTE o ISEMYN y que tiene que ser 

trasladados a otros lugares fuera de su region. 

lnformaci6n disponible par el Institute de Salud del Estado de Mexico (ISEM), 

en diciembre de 1996, en el municipio de Texcoco mas de 110 mil habitantes 

no tenian acceso a las servicios de salud, las cuales representan 64% de la 

poblaci6n, para 1999 (junio) el deficit se ha reducido a 58% de la poblaci6n 

total. 
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UNIDADES DEL SECTOR SALUD EN TEXCOCO DE MORA. 

Seguridad Socia/ Asistencia Social 

IMSS ISSSTE ISSEMYN ISEM DIF TOTAL 

1 1 1 17 1 21 
-

Fuente: Anuano Estad1st1co del Estado de Mexico, 1995. 

Chimalhuacan, en 1990 su poblaci6n total era de 242, 317 para en 1995 su 

poblaci6n creci6 en mas de 412,014 habitantes, se cuenta con 11 clinicas y 

centres de salud, de las cuales, nueve son de consulta externa y uno de 

hospitalizaci6n en general, el DIF municipal otorga servicio medico de consulta 

extern a. 

De las clinicas referidas, dos pertenecen al Institute Mexicano del Segura 

Social (IMSS). Las de asistencia social con un total de echo, corresponden al 

Institute de Salud del Estado de Mexico, ISEM, otra clinica se refiere al 

ISSEMYM. De estas seis atienden consulta externa. 

El hospital del ISEM presta las veinticuatro horas de las dias sin exigir requisite 

para hospitalizaci6n urgente. En las clinicas del IMSS el servicio es para 

afiliados de dicho Institute. En 1990 la atenci6n de consulta externa era de 

124,756 y para 1997 la atenci6n de consultas externas era de 197,175 

pacientes. (Cuaderno Estadistico Municipal, 1997). 

Entre las programas que actualmente desarrollo el ISEM en Chimalhucan se 

encuentran las siguientes: enfermedades respiratoria_s agudas, _planificaci6n 
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familiar, cuidado de embarazos, hipertensi6n, diabetes mellitus, comites de 

salud y la casa amiga. El total de personal medico de lnstituciones del Sector 

Salud en el Municipio se ubica de la siguiente manera: para 1993 eran 112 

dedicados a la seguridad social (IMSS y resto de lnstituciones) 64 de asistencia 

social ( ISEM y DtF), en 1995 se tiene registrados 132 de seguridad social y 1 OD 

de asistencia social. (Cuaderno Municipal de Estadistica Basica, INEGI, 1995). 

De acuerdo con la informaci6n anterior existe un gran deficit de medicos 

especialistas, residentes, cirujanos, internistas entre otros, para la gran 

poblaci6n que requiere las habitantes de esta region. Un solo hospital sin 

especialidades, equipo e infraestructura, hace indispensable mejorar el sector 

salud en este municipio a todos sus niveles, se calcula que se requieren mas 

de 100 medicos de diferentes especialidades y una Clinica-Hospital que 

atienda principalmente los problemas de gineco-obstetras, pediatria, 

odontologia, entre otros. 

EDUCACIC>N 

Los municipios de Texcoco y Chimalhuacan presentan coincidencias pero 

tambien grandes diferencias en cuanto a las oportunidades para el acceso a la 

educaci6n formal. En materia educativa el Municipio de Texcoco tiene 

registrados a mas del 82% de sus-habitantes.como personas que saben leer y 

escribir es decir alfabetizada, cuenta con 248 centros educativos que prestan 

servicios en todos los niveles de ensei'ianza. En el nivel basico segun (INEGI 

1996) se contaba con 226 planteles que comprende el jardin de nii'ios, primaria 
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y· secundaria asi coma centres basicos de capacitaci6n. A nivel bachillerato se 

cuenta con 20 planteles y cinco en el ambito profesional. En el nivel primario se 

encuentra el mayor numero de alumnos matriculados con el 51 %, seguido del 

nivel secundaria con el 21 o/o, ademas de que existe un nl.Jmero creciente de 

alumnos inscritos en la capacitaci6n para el trabajo. Par lo que respecta al nivel 

superior existen cinco instituciones que imparten educaci6n a este nivel, una 

es la Universidad Aut6noma del Estado de Mexico con diversas Licenciaturas 

en Ciencias Sociales y Administrativas, Ires instituciones son de car.icier 

privado, como la Universidad Aut6noma del Valle de Mexico, la de Fray Pedro 

de Ganie y el Centro Universitario Francisco Ferreira y Arreola, las otras dos 

instituciones se dedican a la preparaci6n a nivel licenciatura y de postgrado en 

las ciencias agricolas y el desarrollo rural tal es el caso de la Universidad 

Aut6noma Chapingo y del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agricolas. 

Los principales problemas que se identifican en el sector educative es la 

carencia de infraestructura, equipo, asi coma la adecuada capacidad fisica 

para la captaci6n de alumnos, la mayoria de las escuelas de educaci6n basica 

se encuentran en la cabecera municipal. Para el caso de la educaci6n superior 

la Universidad Aut6noma Chapingo cuenta con una gran infraestnuctura fisica, 

par desgracia son pocos las alumnos de este municipio que ingresan a la 

citada Universidad en virtud de las criterios que se establecen para su ingreso. 

El Colegio de Postgraduados es una instituci6n que promueve el Postgrado en 

las Ciencias Agricolas y el Desarrollo Rural par tal motivo su ingreso depende 

de las requisites basicos de una instituci6n de educaci6n de Postgrado. 

Consideramos que Texcoco es un centre educative conocido Nacional y 
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lnternacionalmente par las anteriores instituciones y el Centro Internacional de 

mejoramiento del Maiz y el Trigo (CIMMYT), se estima que existen mas de 

7,889 alumnos a nivel licenciatura en las diversas instituciones de educaci6n 

superior y mas de 600 de postgrado (maestria y doctorado) en el municipio, lo 

anterior permite ser una localidad con mayor grade de escolarizada en la zona 

orients del Valle de Mexico. 

ALUMNOS INSCRITOS EN LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES 

BASICO Y MEDIO 

Nivel 

Escolar 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Bachil\erato 

TEXCOCO 

Alum nos 

lnscritos 

6,578 

27,639 

11,970 

6,385 

52,872 

Personal 

Docente 

236 

851 

703 

740 

2,598 

Escuelas 

89 

90 

48 

20 

259 

Fuente: Anuano Estad1st1co del Estado de Mexico 1996,INEGI. 

Chima/huacan par el contrario no presenta una adecuada infraestructura, ni el 

suficiente personal capacitado en la impartici6n de las diversos curses 

fundamentalmente en lo referents a educaci6n basica, las estadisticas no 

reflejan el cumplimiento de una real demanda educativa. Se tiene registrado 

una poblaci6n de 206,672 estudiantes, 35.02% estan en edad de cursar 

educaci6n basica (preescolar, primaria o secundaria) el resto en las diversos 
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niveles (INEGI; 1996). Una de las causas del bajo aprovechamiento escolar es 

el ausentismo escolar fundamentalmente en el nivel bachillerato y de 

secundaria segun datos del INEGI, las edades de mayor ausentismo son de 15 

a 25 anos con mas del 60%. Se considera que las enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales, la adecuada nutrici6n, la falta de recursos econ6micos y las 

diversos problemas familiares son elementos que inciden en la trayectoria 

estudiantil. 

La oferta educativa esta en gran medida determinaaa par factores 

socioecon6micos, no se cuenta con instituciones de nivel superior, par !o que 

sus egresados en el ambito basico deben de buscar otras opciones, en su 

mayoria, en las instituciones mas cercanas al municipio o en el Distrito Federal, 

si es que desean continuar con sus estudios. 

ESCUELAS OFICIALES Y PRIVADAS 

NIVEL SOSTENIMIENTO 

Primaria 
Estatal 

Particular 
Federal 

Capacitaci6n para el trabajo Estatal 

Secundaria 
Estatal 

Particular 
Federal 

Profesional media 
Federal 

Bachillerato Estatal 
Particular 

Fuente: cuaderno Estadfstico Municioal, 1999. 
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NUM. DE 
EDIFICIOS 

140 
90 
10 
40 

1 

65 
54 
4 
7 

1 
1 

14 
11 
3 

ALUM NOS 
INSCRITOS 

69262 

21442 

704 

2 583 



Se estima que existe un gran rezago educative de mas de 20 aiios, debido a la 

escasez de los recurses financieros, infraestructura y personal capacitada para 

diversas tareas en el proceso de enseiianza-aprendizaje. El municipio de 

Chimalhucan ha estado gestionando en la ultima decada ante las autoridades 

educativas de la SEP en el gobierno del Estado y la Federaci6n se instale una 

instituci6n de Educaci6n Superior que permita continuar las estudios superiores 

fundamentalmente en las areas tecnicas y de servicios, las resultados no han 

side positives hasta la fecha. 

Tabla No. 9 

Alumnos en existencia y aprobados con indice de aprovechamiento fin de 
curses 1994-1995. 

Nivel Alumnos Existencia Alum nos lndice 
inscritos aorobados aorovechamiento 0/o 

Preescolar 10339 9 323 9323 100.0 

Primaria 70496 66507 61 938 93.1 

Capacitaci6n para el 705 569 569 100.0 

trabajo 

Secundaria 20441 19 129 13 878 72.5 

Profesional medic 2 175 1 993 1 281 63.3 

Fuente: Cuaderno Estadistico Municioal, o.50.1997. 
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COMUNICACIONES Y TRANS PORTES 

Las comunicaciones y transportes son una condici6n para el desarrollo del 

municipio de Texcoco y Chimalhuacan. 

Texcoco, cuenta con una longitud total de la red carretera de 108.8 Kil6metros 

distribuidos de la siguiente manera: 

RED CARRETERA DE TEXCOCO 

Tipo de Carretera Longitud(Km.) 

Carretera Primaria 38.9 

Secundaria pavimentada 68.1 

Secundaria revestida 1.4 

Camino rural revestido 0.4 

Fuente: Anuano Estad1st1co del Estado de Mex,co. 1995, INEGI 

Los caminos pavimentados se concentran principalmente en las localidades 

donde se han registrado nuevos asentamientos humanos(Cuaderno estadistico 

municipal, INEGI; 1995) producto de una mayor concentraci6n de las 

actividades comerciales y de servicios. La tendencia de tales caminos se da en 

el contexto del proceso de conurbaci6n entre las localidades inmediatas que 

comparten la misma zona geografica. 
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Las condiciones fisicas de las diferentes vfas carreteras presentan diversas 

carencias, tanto en necesidades de bacheo como de reencarpetamiento total 

de algunos tramos. 

Ferrocarril 

El municipio de Texcoco cuenta con una vfa f€!rrea que lo atraviesa del sur a 

norte, conecta con otras vias fuera del municipio con destine a Veracruz, 

Pachuca, Tlanepantla, Naucalpan, Toluca y Acapulco. 

Las vias ferreas suman 14 ki16metros y tienden a desaparecer, segun lo 

establece en el Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000, ya que su utilidad para 

la transportaci6n de pasaje y carga son reducidos volumenes deniro de! ramal 

que atraviesa Texcoco. Asi, coma la via de ferrocarril corre practicamente 

paralela a la carretera federal Mexico-Texcoco. A !raves del transporte 

ferroviario, se transporta grano, maquinaria pesada, refacciones, equipos de 

diverse indole, uno de los principales usuarios es la Harinera de Texcoco. 

Transporte 

El servicio de transporte publico, para el municipio de Texcoco, esta cubierto 

por ocho lineas de autobuses, microbuses y combis, el servicio foraneo se da 

fundamentalmente al Distrito Federal; y en menor medida tambien incluye 

destines a algunos lugares de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Cabe mencionar que 

la Linea de autobuses Mexico-Texcoco practicamente estableci6 un monopolio 

del transporte al Distrito Federal al ser la unica que transita por la carretera via 

Iago y la carretera federal Mexico-las Reyes la Paz. Existen diversas 



incorfomidades y diversos problemas por el monopolio que existe asi coma la 

tolerancia de las autoridades de transito del Gobierno del Estado por la nula 

aplicaci6n del reglamento de transito y vialidad asi coma la escasa aplicaci6n 

de normas que eviten la poluci6n constante de autobuses y "micros", "combis" y 

tolerados que existen en esta regi6n asi coma per las rutas de acceso a la 

ciudad de Mexico, pero ni los municipios, el gobierno del Estado o la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes han resuelto nada en mas de dos decadas. 

Comu(Jicaciones 

En el sector de las comunicaciones el municipio de Texcoco presenta un fuerte 

rezago, un amplio margen de la poblaci6n carece de servicio telef6nico, 

telegrafico y de correos, segtln se establece en el Plan de Desarrollo Municipal 

1997-2000, el monopolio que ejerci6 durante gran tiempo TELMEX aun 

observable en mas del 95% de los usuarios de este servicio. En el municipio 

aun existen poblaciones que no cuentan con un solo telefono. El telegrafo esta 

integrado por dos oficinas. El correo esta integrado por dos administraciones, 

tres agencias y siete expendios. 

Texcoco carece de estaciones de radio. Se captan todas las estaciones de AM 

y FM, la Universidad Aut6noma Chapingo cuenta con una estaci6n que su radio 

de cobertura es de 10 a 15 Kil6metros a la redonda. Se captan las principal es 

estaciones de TV. El correo electr6nico y la comunicaci6n por INTERNET y a 

traves de redes son escasos y se calcula que para el aiio 2002 tendra una 



cobertura del 10% de su poblaci6n. Actualmente las Universidades y Centres 

de lnvestigaci6n presentan un avance significativo en esta materia (INSTRUC, 

ob. Cit, pag. 4) Existen cuatro empresas dedicadas a la mensajeria 

especializada. 

Municipio de Chimalhuacan. Dentro del municipio no existen carreteras, ni vias 

ferreas. Hacia el oriente queda pr6xima la carretera federal numero 136, 

Mexico-Texcoco. Se cuenta con vialidades importantes de dos carriles y que 

constituyen la via principal de acceso al municipio. Los caminos restantes son 

primaries par lo que es evidente el problema de la infraestructura, que en este 

rengl6n existe. En el Plan de Desarrollo Municipal 1997 -2000, se consigna que 

las vialidades existentes se componen de 68.01 Km pavimentadas, 680 m 

adoquinadas, 456 m empedradas, 450.91 Km de terraceria y 7.02 Km rurales. 

(Chimalhuacan, monografia, ob. Cit. Pag. 27. 1997) 

Las vias primarias con una adecuada planeaci6n son nulas. Se llama via 

primaria a la que tiene coma objeto servir al trafico de larga distancia; 

comprende caminos federales en servicio y directos o de cuota. Lo que se tiene 

son vias de acceso a las carreteras principales, estas carreteras el INEGI las 

clasifica coma estatales o alimentadoras y tienen coma prop6sito principal 

servir de acceso a carreteras principales; de hecho este el case del municipio 

ya que en tres puntos diferentes se puede entroncar con la carretera federal 

Mexico-Texcoco. 
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Existen 24 rutas de transporte publico conformadas par colectivos y autobuses 

concesionarios. Transportan a una poblaci6n que en su mayoria trabaja fuera 

del municipio, hacia las principales estaciones del Metro. Como no existen 

terminales o central de autobuses, se utilizan las calles y avenidas coma bases, 

lo anterior con toda la problematica que esto representa(Cuaderno Estadistico 

Municipal, pag. 14; 1999). 

Correos y Tefegrafos 

Las administraciones de correos han aumentado de 7 en 1992, a 16 en 1995. 

Se dividen en una administraci6n, 2 agencias y 13 expendios. Par las datos 

estadisticos se considera que el volumen de demanda no es elevado, ya que 

mientras par semana se trasmiten 5 comunicados, se reciben 40. 

Tefefonos, Radio, TV y Prensa. 

En las ultimas aiios se han incrementado considerablemente el servicio 

telef6nico, en 100% en la ultima decada. Se reciben todas las principales 

emisoras de TV y Radio, existe el servicio privado de TV via satelite o 

microondas. Existen tres peri6dicos en el municipio de Texcoco con una 

periodicidad semanal, en el cual se difunde informaci6n de interes en general 

de la comunidad. 
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PROPUESTA PARA CONSTRUIR EL NUEVO "AREOPUERTO 
INTERNACIONAL EN TEXCOCO" 

La propuesta del Gobierno Federal de construir el nuevo aeropuerto internacional, 

parece presentar una tendencia favorable para el "Proyecto Texcoco". Los 

gobiernos del Estado de Mexico, de Hidalgo, Federal, Gobierno de la Ciudad de 

Mexico y del Municipio de T excoco, han expresado su opinion acerca de la 

instalaci6n del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mexico. Por desgracia los 

habitantes de los rnunicipios cercanos poco hemos sido informados al respecto, 

tanto en Texcoco coma en las municipios circunvecinos, no se conoce de manera 

clara y precisa las propuestas de los distintos gobierno interesados. Las 

principales propuestas son las siguientes: 

El Proyecto "AMBIENTAL NUEVO TEXCOCO", que promueve el gobierno del 

Estado de Mexico (1999-2005) en su mensaje publicitario se refiere a "masque un 

aeropuerto, un proyecto de vida" y difunde que el valle de Mexico necesita 

urgentemente, rescatar una de sus principales zonas ecol6gicas y un aeropuerto 

que por su ubicaci6n, es el que mas conviene a todos los mexicanos. En resumen 

propane que: 

"El aeropuerto contara con 3 pis/as principales y 3 secundarias, que duplicaran la 

capacidad de/ aeropuerto actual y reduciran significativamente retrasos y 

cancelaciones. Designara el area de/ ex/ago de Texcoco como zona de protecci6n 

eco/6gica, lo que evita riesgo de especulaci6n. Los terrenos propuestos para el 

proyecto en su mayor/a, son de propiedad federal y es/ala/, se aprovechara una 

gran extensi6n de suelo actualmente ocioso y se crearan nuevos cuerpos de agua 
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y sistemas de regulaci6n hidrol6gica para proteger los mantos acuiferos y 

controlar /os niveles de agua. De las mas de 14 mil hectareas que contempla el 

proyecto, 4 mil se destinaran a las instalaciones def aeropuerto y el resto seran 

zona eco/6gica. Habra una considerable disminuci6n por ruido y po/vo, tanto en el 

Valle de Mexico, como en la zona def ex/ago. El proyecto cumple con las normas 

internacionales de aeronautica, ingenieria, eco/ogia y urbanizaci6n. Con /os 

rewrsos obtenidos por la operaci6n def aeropuerto se garantiza la continuidad de/ 

programa de recuperaci6n def ex/ago. Se ubicara a s6/o 15 kil6metros def 

aeropuerto actual, lo que evitara altos costos de desplazamiento y perdidas de 

tiempo ". 54 Propane ademas la modernizaci6n de un sistema metropolitano de 

transporte con la ampliaci6n de 8 carriles de la autopista el Peiion-Texcoco, el 

mismo gobierno del estado considera que tendria beneficios para a mas de 39 

millones de mexicanos de nueve estados del centro del pais y que sera un 

detonador econ6mico del pais. 

5~ Gobiemo del Estado de ME!xico, "PROYECTO AMBIENTAL NUEVO TEXCOCOn en Revista 
PROCESO, No 1278 del 29 de abnl/2001. Pag. 42-42. Mexico 
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La propuesta del Gobierno del Estado de Hidalgo considera que la instalacion del 

aeropuerto en Tizayuca ofrece mejores alternativas economicas y ecologicas asi 

como de su impacto social y regional. Propone: "4,000 has de origen ejidal asi 

como de propiedad privada, zona de desarrollo urbano, una inversi6n de 1,656 

mil/ones de d6/ares. A 65 Km de la ciudad de Mexico ya una altura de 2,300 sabre 

el nivel de/ mar, con un sue/o mejor que el de Texcoco, con una capacidad para 

operar 2 pistas de manera simultanea, requiere de minimas obras de mitigaci6n y 

compensaci6n en la zona. 

Generando mas de 500 mil empleos en 20 ai!os en beneficio de la poblaci6n de/ 

centro de/ pals. Ademas considera la construcci6n de un tren suburbano 

Buenavista-Lecher'a-Jaltocan-Tizayuca, la ampliaci6n de la autopista Mexico

Pachuca en tramo Indios-Verdes-Vanta de Carpio y otras obras para mejorar la 

vialidad. '65 

El gobierno del Distrito Federal tambien expuso su opinion, por medio del jefe de 

Gobierno Andres Manuel Lopez Obrador: "el cua/ rechaza la construcci6n de/ 

Nuevo Aerof)uerto en Texcoco, debido a los impactos de caracter ambiental, 

hidraulico y de desarrollo u'rbano as/ como las repercusiones econ6micas, politicas 

y sociales que ocasionara directa e indirectamente a la Ciudad de Mexico y a toda 

el area metropolitana de/ Altiplano en su conjunto". 56 En un documento que le 

envio al ejecutivo federal (29/marzo/2001 }, se refiere a la necesidad de estudiar, 

analizar y discutir detalladamente las opciones de Texcoco y Tizayuca con los 

55 Peri6dico Reforma "Pugnan por sede Aerea" domingo 1 a de junio de pag. 41 
, Mexico, 2001. 
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grupos intersecretariales e interdisciplinario encabezados por su Secretario de 

Obras, Cesar Buenrostro, y de escuchar las opiniones de academicos, ecologistas 

y urbanistas. El Gobierno de la Ciudad argumenta que la ubicaci6n de la nueva 

terminal aerea requiere sustentarse en estudios mas completos y profundos 

debido a que <rebasan ampliamente las consideraciones vinculadas con el 

transporte>." El Proyecto Texcoco no valora los aspectos negativos al desarrol/o 

regional derivados def impacto urbano de un proyecto de esa magnitud y 

trascendencia". 57 

El jefe del Gobierno Capitalino sustenta su critica en que "solamente se han 

considerado los aspectos de caracter aeronautico y de transporte, igualmente 

considera que no se conocen con precisi6n el lugar donde se instalaria, as/ como 

los proyectos de infraestructura vial que tendran que efectuarse de manera 

complementaria a la ciudad de Mexico. Finalmente considera que la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (S. C. T.), fue la que impulso esta idea desde 1996." 

(Proceso, No 1281, 2001). 

Por· cierto que tampoco presenta el Gobierno del Distrito Federal alternativas 

sostenibles para la instalaci6n de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de Mexico; se 

reconocen los severos problemas de abastecimiento de agua en la gran ciudad, lo 

dificil que puede ser manejar mas de 12 mil toneladas diarias de basura y que se 

deposita de manera cercana al Iago "Nabor Carrillo", nose precisan los efectos de 

56 La Capital "No al Proyecto Texcoca", en Revista PROCESO, No 1261 del 20 de mayo/2001 pflg. 
30·31. M8xico. 
57 Idem pag .. 30. Mexico. 
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la contaminaci6n que existen en los mantas acuiferos de la regi6n, cercano al 

relleno sanitario que utiliza el Gobierno de la C iudad. 

Muches especialista consideran que El Lago de Texcoco, ha sido escenario de 

causas y e!ectos del desequilibrio ambiental en la region. Tomando en cuenta que 

fue el mayor cuerpo de agua de la cuenca del Valle de Mexico; su desecacion 

origino tensiones ambientales que exacerbaron muchos de las problemas que 

aun se viven en el Valle de Mexico, producto de la dinamica social propia de la 

megalopolis capitalina. "La fa/ta de filtraci6n de /os sue/as que existen son 

factores determinantes que han influido en el rapido abatimiento de /os nive/es 

friaticos de/ subsuelo, la sobre explotaci6n de 500 pozos profundos, la expulsi6n 

de los excedentes de agua y la fuerte evaporaci6n que se produce en el area son 

algunos elementos def ex/ago de Texcoco ". 58 Los estudios del Lago se refieren al 

hundimiento de hasta tres metros de la Cd. De Mexico con respecto al nivel del 

Iago. Los efectos son visibles en diferentes puntos de la ciudad y constituyen un 

peligro inminente de inundacion dado el caracter tectonico de la zona geografica. 

La poblacion que antafio vivia en las margenes del Lago, se traslado a las partes 

cercanas a la montafia, provocando una explotacion irracional del bosque y areas 

agricolas, con las consecuencias aun no analizadas del cambio de uso del suelo y 

la inadecuada aplicacion de tecnicas agropecuarias. 

58 Secretaria de Media Ambiente y Recurses Naturales, ·Lago de Texcoco" Problemfltica. en 
consulta en INTERNET, w,\·w.scmamap.gob.1nx/naturalc1~'llrcgioncs/tc:xcoco/problcm3tica.P<1g.1·3 Mexico 
2001. 
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Los efectos de la desecacion del "Lago de T excoco" de hace mas de 30 alias 

ahora son evidentes, las pesimas politicas publicas emprendidas per el Gobierno 

Federal y del Estado de Mexico asi lo manifiestan. Ahora no alcanzan las recurses 

financieros para el rescale del "Proyecto Lago de Texcoco" que tiene mas de 25 

alias de operacion con algunos resultados importantes come, la reforestacion de 

la zona con mas de 10 millones de arboles. El gobierno del Estado de Mexico 

considera que en este memento un "aeropuerto" seria una solucion al problema, 

per ejemplo del hundimiento de la ciudad, del crecimiento de la mancha urbana 

per mencionar tan solo estos dos. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, (S.C.T.) con su titular Pedro 

Cerisola, han retrasado el anuncio de donde se instalara el "nuevo aeropuerto", 

per cierto ya no de la ciudad de Mexico, per que seguramente estara en terrenos 

del Estado de Mexico o de Hidalgo. En febrero el gobierno federal expreso que en 

no mas de 7 meses la decision estaria tomada, el gobierno de Ernesto Zedillo 

( 1994-200) no pudo tomar una decision al respecto. La toma de decisi6n es 

compleja y tal vez tenga que enfrentar series problemas de tipo econ6mico, de 

infraestructura y ambiental. Estamos considerando que Texcoco y Tizayuca son 

las opciones hasta la fecha propuestas, las grupos de poder en el Gobierno del 

Estado de Mexico, que son la mayoria priistas y las de Hidalgo que igualmente es 

gobierno emanado del PRI, estan en una disputa al menos publicitaria per obtener 

el beneficio de un "aeropuerto" donde tambien estan interesados otros gobiernos 

come el del Distrito Federal y el Municipal en Texcoco que per cierto son del 

P.R.D. No es para menos, se hable de inversiones que superan los 2 mil millones 
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de dolares para Texcoco y los 4 mil millones de dolares para Tizayuca (Gobierno 

del Estado de Mexico, 16/02/2001 "La Jornada"). La S.C.T; considera una 

inversion que superara 10 mil millones de d61ares para Texcoco y 12 mil millones 

de d61ares para Tizayuca (Proceso, 1281, 28/05/2001). Como sea y mientras se 

ponen de acuerdo federaci6n y estados en cuanto a su costo y conveniencia, es 

una inversion que supera con mucho lo que hasta la fecha se ha invertido en obra 

alguna de esta magnitud en los ultimos 15 aiios. 

El municipio de Texcoco llev6 a cabo una ccnsulta ciudadana el pasado 4 de 

marzo con el lema "el aeropuerto en Texcoco lSi o no? Los ciudadanos debemos 

elegir". Por desgracia la informacion de los supuestos beneficios o per;uicios fue 

muy reducida o escasa en algunas ocasiones, pues la manipulacion de la 

informacion de los gobiernos municipales o del estado estan ala orden del dia y la 

votaci6n de aprobacion fue mayor al 10% de la poblacion. La verdad que no se 

necesita esperar un "aeropuerto" para demostrar la incapacidad de resolver los 

problemas de desarrollo urbano, de desarrollo social, agropecuario, de vialidad y 

ambiental asi como de pugnar por la defensa de las tierras de los campesinos 

involucrados en la zona del "aeropuerto", los problem as de abastecimiento de 

agua y la protecci6n de las areas boscosas entre otras. 

Lo cierto es que los Texcocanos y pobladores de la region no deciden acerca de 

la posible instalaci6n del "aeropuerto"; la especulacion de la tierra, el engaiio a 

ejidatarios, la venta de terrenos en lugares donde se instalaria esta obra tanto en 

Tizayuca como Texccco, son presa de los intereses de diversos grupos de 
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ernpresarios y de politicos. El interes politico-electoral y de partido supera con 

rnucho al aspecto de analisis arnbiental o desarrollo sustentable para esta region. 

Ni el Gobierno Federal, ni el del Estado de Mexico o de Hidalgo han realizado un 

estudio rninucioso y serio de la factibilidad econornica asi come de su impacto 

ambiental, economico y de la posible utilidad para sus pobladores; de igual 

manera no se ha establecido come se realizaran las diversas inversiones en 

infraestnuccura basica, equipamiento, costos especificos, generacion de empleos 

para cada etapa del proyecto, proceso de contratacion, regulacion fiscal, 

incentives para pequeiios propietarios, participacion social, servicios que se 

brindaran, etc., son algunos de las que podemos mencionar. El Gobierno 

Mexiquense considera beneficios para mas de 39 millones de personas, pero no 

aclara coma se daran estos. La propuesta para Tizayuca considera el beneficio de 

mas de 500 mil empleos, tampoco precisa el tipo de mano de obra, caracteristicas, 

etc. No existen las estudios estadisticos que apoyen el argumento del impacto 

economico o social en las municipios cercanos, las trabajos de hidrologia, de 

ingenieria civil, sus costos en mediano y largo plaza, analisis de suelos, estudios 

de impacto ambiental, de desarrollo regional y desarrollo sustentable entre otros. 

Despues de analizar en nuestro diagnostico socioeconomico la situaci6n de los 

municipios de Texcoco y Chimalhuacan, podemos considerar que la instalacion de 

un aeropuerto en la region donde se pretende (Texcoco, Atenco y zona Federal), 

no garantiza todos las beneficios supuestos, la experiencia de las politicas 

publicas emprendidas hasta ahora dan a conocer que las compromises de las 

gobernantes y de las instituciones no son sostenibles, pues dependen en muchas 

ocasiones de las diversos intereses publicos y privados en beneficio de algunos 
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cuantos. La inequidad en la toma de decisiones, la falta de politicas claras y el 

sustento juridico que garantice los compromisos asi coma las supuestos 

beneficios a sus pobladores para una mejor calidad de vida y un nuevo proyecto 

de desarrollo sustentable en estos municipios yen la region del Valle de Mexico y 

su zona conurbada estan seriamente cuestionadas y mediatizados par intereses 

polfticos-econ6micos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se busca resumir las principales caracteristicas que pueden 

ayudar a modificar y corregir, las elementos socioecon6micos y ambientales 

indispensables para el estudio del desarrollo municipal y regional en el cual 

podemos seiialar: 

-A partir de la decada de las noventa en las municipios de Texcoco y 

Chimalhuacan ubicados en la zona oriente del Valle de Mexico, se da un 

acelerado crecimiento urbane que se traduce en cambios drasticos de las 

actividades agricolas, pecuarias y forestales con la caracteristica de la 

concentraci6n y centralizaci6n de las procesos econ6micos y de la vida social. 

El discurso oficial sigue considerando que el desarrollo de una regi6n se mide o 

se entiende a partir de elementos coma: el ingreso percapita, el salario minima, 

el empleo, la planta laboral, la educaci6n entre otros; no se considera que 

existe una posibilidad alterna entre desarrollo y la tematica ambiental y 

socioecon6mica, buscando hacer operatives ciertos conceptos coma el 

Desarrollo Sus/en/able, en mutuo apoyo con las consideraciones basicas de las 

aspectos sociales y econ6micos. 

-Los municipios de Texcoco y Chimalhuacan han tenido que enfrentar un 

crecimiento poco ordenado, no planificado de sus localidades, lo que implica la 

dotaci6n de mas servicios (agua, energia electrica, drenaje entre otros), 

redistribuci6n de la poblaci6n en un territorio, cambio del uso suelo de 

agropecuario a urbane, semi-industrial o comercial en la ultima decada. Esta 

region se convirti6 en una extension de la Ciudad de Mexico, integrandose de 
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manera hibrida donde se mezclan tradiciones, formas de organizaci6n y cultura 

que distorsionan las valores y formas de vida de sus originales pobladores per 

la influencia de la metr6poli. Lo anterior plantea nuevos mecanismos de 

relaci6n social y econ6mica entre sus pobladores y el estado, el cambiar el 

entasis de una planificaci6n centralizada y una nueva gesti6n de la sociedad 

sabre sus modes de vida, su organizaci6n politica, econ6mica, administrativa y 

municipal. Per lo anterior debe r€visarse el modelo de desarrollo impulsado en 

esta region y en particular en cada municipio, ya que parte de sus habitantes 

consideran que las propuestas externas, presentan efectos no considerados 

para la comunidad, lo que propicia alejamiento en la toma de decisiones y 

escasa participaci6n en la problematica de cada comunidad. 

-El conocimiento de la realidad ambiental en las municipios estudiados aun es 

escaso y ambiguo en sectores oficiales y magro en varias ocasiones en la 

poblaci6n que habita en estos municipios. Es necesario construir una nueva 

forma de evaluar la gesti6n ambiental con conceptos mas integradores en la 

calidad de vida en las municipios de Texcoco y Chimalhuacan, la dimension 

ambiental debe ser incorporada a la dinamica socioecon6mica, para llevar a 

cabo un crecimiento ordenado y un desarrollo sustentable que concilie las 

necesidades humanas con la base ecol6gica y la conservaci6n de las recurses 

con el deseo de no comprometer el future de las futuras generaciones que 

habiten en las municipios de la Zona Oriente del Valle de Mexico. 

-De acuerdo con los dates obtenidos en este trabajo, se considera que la 

desertificaci6n y el cambio del use del suelo de rural a urbane, han venido 

creciendo en mas de un 4% con respecto a su espacio territorial en esta ultima 

1()0 



decada y no existen estimaciones claras para un future. Los indicadores 

socioambientales coma la "huella ecol6gica", nos pueden servir para conocer 

las tendencias de las fen6menos ambientales, sirviendo coma informaci6n del 

"desempeiio ambiental", lo que permitira a las tomadores de decisiones partir 

de una informaci6n mas completa, mas objetiva y realista, para resolver las 

problemas de desarrollo con un enfoque de sostenibilidad. 

-Las Politicas ambientales en las municipios de Chimalhuacan y de Texcoco, 

no pueden estar sujetas a cambios a caprichos de las trienios municipales o 

gobiernos sexenales, pues para lograr las principios de sustentabilidad es 

indispensable que las instituciones encargadas sean consistentes en sus 

propuestas de desarrollo sostenible de largo plaza. Es necesario ademas un 

nuevo acuerdo regional asi coma dar cierta estabilidad a las diversos 

programas conjuntos que pueden realizar estos municipios, lo cual dara una 

nueva relaci6n econ6mica y de crecimiento urbane en las municipios referidos. 

Par lo anterior es importante combatir el rezago econ6mico, la marginaci6n, 

pugnar par una mejor distribuci6n de la riqueza, respetar la diversidad cultural, 

territorial y espacial y fortalecer la capacidad de autogesti6n de cada municipio. 

-Es importante mencionar que el desarrollo sustentable asi como la medici6n 

de la "huella ecol6gica" son indicadores para la realizaci6n de calculos 

ecol6gicos(fisicos) a nivel municipal, regional a de un pais, sirven para calcular 

las cargas ecol6gicas sabre la ecosfera y para controlar sus balances 

comerciales ecol6gicos/termodinamicos. La estimaci6n de las recurses 

naturales consumidos y de los desechos generados por la poblaci6n serviran 
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de argumento para impulsar un desarrollo, que para ser sostenible, debe 

considerar las grandes desigualdades que existen en el uso de energia a nivel 

nacional, regional y municipal. Par lo tanto, consideramos que hace falta 

estimular nuevas tecnologias mas eficientes que impidan la desigualdad 

regional y nacional de las recurses ecol6gicos y fisicos que existen y permitan 

a las generaciones futuras, satisfacer sus necesidades. 

- La propuesta de construcci6n de un aeropuerto alterno para la Ciudad de 

Mexico, en dos posibles sedes: Texcoco Mexico o Tizayuca Hidalgo, en 

general se ha sostenido con argumentos tendientes mas a favorecer intereses 

de pequeiias elites politico-<acon6micas que el posible desarrollo regional y 

ambiental. Sin embargo de ubicarse en Texcoco, seguramente distorsionara un 

tipo de desarrollo tal vez no justo ni equitativo pues las posibilidades de una 

zona con un desarrollo equilibrado, arm6nico y ambiental de la region presenta 

una problematica compleja, tanto en el aspecto ambiental come 

socioecon6mico para las municipios de la area de influencia asi coma para la 

ciudad de Mexico, si no se apoyan en estudios serios y en una infraestructura 

adecuada . y se presentan propuestas mas sostenibles para este mag no 

proyecto socioeconomico y ambiental que seguramente tendra efectos 

inmediatos en las municipios y la region oriente del Valle de Mexico. 

RECOMENDACIONES 

Derivado del trabajo resumimos varias prc,puestas que pretenden en todo caso 

presentar alternativas para el mejor de las analisis en cada municipio. El 
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proceso de desarrollo impulsado hasta ahora asi coma el crecimiento urbano Y 

la problematica arnbiental de los municipios estudiados, permiten proponer las 

siguientes alternativas que consideramos pueden coadyuvar a resolver 

necesidades y problemas centrales en los municipios estudiados de Texcoco y 

Chimalhuacan en el Estado de Mexico. 

La problematica ambiental difiere y su influencia es tambien diversa en cada 

municipio en las aspectos fisicos (topografia, meteorologia, etc.) y 

socioeconomicos (demografia, educacion, salarios, servicios, etc.); par lo 

anterior se presentan de manera sintetica las principales caracteristicas y 

problemas ambientales de la region y los municipios estudiados. En relacion a 

algunas expectativas del comportamiento futuro del uso del suelo, la demanda 

de las recursos naturales, el comportamiento de la poblacion, el uso del agua y 

suelo asi coma el desarrollo industrial y la generacion de residuos solidos, 

entre otros, en la parte del diagnostico socioeconomico se abordan sus 

principales caracteristicas. 

-Se recomienda un estudio de la problematica ambiental con fundamento en el 

metodo de la "huella ecologica" para calcular la capacidad de carga de los dos 

municipios en consecuencia con las indicadores mas relevantes para la region, 

que permitan un desarrollo sostenible determinando las recursos que se 

consumen en el area par la poblacion actual, la transformaci6n de los desechos 

que se generan y que pueden convertirse en areas biol6gicamente productivas, 

desde la perspectiva de la "huella ecol6gica" calculando el total de tierra y agua 

ecologicamente productivos necesarios para producir todos los recursos 
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consumidos y asimilar todos los desechos generados por la poblacion de los 

dos municipios estudiados, utilizando la tecnologia actual, coma lo sostiene 

Wackernagel. 

De acuerdo a las caracteristicas geograficas y socioeconomicas de los 

municipios y de la region, se debe solicitar la colaboracion de las autoridades 

federales, estatales y municipales en el manejo integral de los residues a traves 

de la instalacion de infraestructura coma: plantas de tratamiento, recicladoras 

de composteo, rellenos sanitaries, etc., asl coma convenios con instituciones 

educativas y de investigacion de la region coma la Universidad Autonoma 

Chapingo, Colegio de Postgraduados y la Universidad Autonoma del Estado 

de Mexico, en la promocion de tecnicas que: reduzcan la generacion de 

residuos, incorporen materia organica al suelo en las orillas del Iago, para no 

utilizar un exceso de abonos quimicos, que salinizan mas el terreno. 

La erosion de los suelos agricolas, la deforestacion acelerada asi coma la 

contaminacion por agroquimicos, siguen siendo problemas comunes en la 

region y en los municipios de Texcoco y Chimalhuacan. Para abatir estos 

problemas se requiere promover obras y practices de conservacion de suelos, 

realizar las invesiigaciones sabre el impacto que los procesos de erosion han 

tenido en la vida social y en las actividades productivas; reforestar las 

margenes de los rios y del Iago de Texcoco o del conocido ahora coma "Nabor 

Carrillo", con especies propias de la region; Promover los huertos familiares, 

fomentar la agricultura organica, desarrollar nuevos sistemas de capacitacion 

de riego, e ir normando un mejor uso del agua, asi coma desarrollar nuevos 
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proyectos ecoturisticos, como el de restauracion del proyecto "Los Ahuehuetes" 

en San Felipe; rehabilitar las represas que existian en Chiamalhuacan y 

finalmente promover campaiias de concientizacion y sensibilizacion, sabre las 

problemas·ambientales, desde los centres educativos y medias de difusion a 

todos los niveles. 

Deniro de la diversa problematica ambiental de la region existen numerosos 

grupos comunitarios, principalmente de la zona de la "montaiia" que consideran 

importante avanzar en autoevaluaciones de su situacion ambiental con 

respecto a sus recurses existentes para encontrar alternativas y asi restaurar el 

deterioro ambiental y contribuir a un nuevo desarrollo mas equitativo. Los 

mismos ejidatarios y pequeiios propietarios consideran que es fundamental 

conocer y estar capacitados para la conservacion y manejo de sus recurses. 

Sera importante establecer un esquema de integracion de politicas 

metropolitanas en terminos de desarrollo urbane, transports y calidad del aire el 

cual vincule la "modernizacion economica y social" a un proyecto mas vasto 

para la region y para cada municipio, ya que la transformacion de la sociedad 

en esta region se encuentra coma otros procesos, articulada a una estructura 

territorial, las cuales se reflejan en las efectos de las politicas publicas del 

pasado y presents. A partir de ahi, plantear una nueva redistribucion de las 

actividades econ6micas en un territorio comun a las municipios de Texcoco y 

Chimalhucan. La actividad economica y las necesidades de su poblaci6n en 

algunos cases son comunes pero diversas y las soluciones seran distintas para 

cada case. 
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ANEXOS 
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