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INTRODUCCION. 

Muchos estudios se han realizado acerca del crecimiento 

de la poblaci6n en la Ciudad de México, pero pocos se refie

ren al impacto que causa este fiñ~meno a las regiones pr6xi

rnas a ella, raz6n por la cual este ensayo pretende analizar 

las consecuencias que este crecimie~to tiene en las localid~ 

des aledañas a la Ciudad de M~xico, tomando como caso.a la -

regi6n de Chalco, Municipio del Estado de ~xico. 

Este ensayo ser& importante en la medida en que se com

prenda el papel trascendental que juega una Ciudad Central -

como eje generador de regiones a su alrededor. Es por ello 

la inquietud de saber en que medida el crecimiento poblacio

nal de la Ciudad de México impacta a las localidades pr6xi-

rnas a ella, as! como conocer los elementos que coadyuvan al -

desarrollo de una regi6n cercana a la Ciudad Central. 

Es sabido gue en la Ciudad de México se encuentra con-

centrada en qran medida las principales actividades econ6mi

cas, lo que la hace atractiva para la poblaci6n de zonas --

atrasadas, que tienden a desplazarse hacia la ciudad en bus

ca de mejores condiciones de vida. Este fen6meno, aunado al 

crecimiento natural de la población hacen que la Ciudad se -

vaya extendiendo territorial1rente cada vez más hasta llegar 

a absorber localidades próximas a ella. 
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Ast teneITOs que la Ciudad de M~xico ha presentado a tr~ 

vés de los años un alto crecimiento de la poblaci6n, motiva

do ello por la·cancentraci6n de la actividad econ6mica que 

se encuentra en ella ocasionando el proceso migratorio que, 

junto can el crecimiento natural de la población llevan a la 

formaci6n de ciudades cada vez más grandes, por lo que se va 

expandiendo territorialmente absorbiendo localidades pr6xi-

rnas a ella. 

Por otra parte,, el desarrollo de los rredios de trans¡x:>~ 

te, corro elemento importante en el desplazamiento de grandes 

masas de población, as1 como la creación de la infraestructu 

ra necesaria, hacen posible que se acorten las distancias de 

una regi6n a otra, facilitando las relaciones de diversos ti 

pos. Y as1 de una manera gradual se ir~ perdiendo el obst~

culo que representa una gran distancia; la cual frena el de

sarrollo y le impide adherirse a la Ciudad Central. Proceso 

que transforma al mismo tiempo su propia dinámica de vida, -

de caracter1sticas netamente rurales a una con caractcr!sti

cas propiamente urbanas. 

Este ensayo, para cwnplir con sus objetivos está estruc 

turado en cuatro capítulos: el primero versa sobre la caneen 

traci6n en las regiones que tienen un desarrollo más alto, -

asi como de las pol1ticas que explican el comportamiento de 

las regiones en cuanto a su desarrollo regional-urbano en el 
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contexto general de los pa!ses Subdesarrollados. 

As! mismo, hablarerros en el segundo Capitulo de cono el 

fen6meno de concentraci6n de las actividades econ6micas y de 

la población han ocasionado el desarrollo de unas cuantas 

ciudades, principalmente la Ciudad de México, lo que origina 

también el aumento continuo de la pciblación en la Ciudad al 

grado de que se extiende territorialmente, Se mencionará -

también las pol!ticas que el Gobierno de M1'.xico ha adoptado 

con la finalidad de controlar el crecimiento de la población 

y de mejorar el desarrollo regional. 

En el tercer capitulo ex¡::ondremos como el crecimiento -

de la Ciudad de México, al irse extendiendo territorialmente, 

absorbe localidades próximas a ella, caso Chalco, y de los -

elementos, corro el transporte y el crecimiento de la pobla-

ci6n han originado que el proceso de conurbaci6n se haya 11~ 

vado a cabo, as1 corro de las acciones que ha emprendido el -

Gobierno del Estado de México para crear las condiciones ne

cesarias que garanticen a la población del Municipio un rre-

jor nivel de vida. 

Por 6ltitr0, en el Cuarto Capitulo veremos corno se hacen 

insuficientes los servicios de vivienda, transporte, entre -

otros, a raíz de que la región ha tenido un alto crecimiento 

denr::>gr4fico en los 6ltinos años. Mencionaremos también las 
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condiciones generales en las que se encuentran tales servi-

cios en las colonias pertenecientes al municipio de Chalco. 

As! mistoo, expondretoos por un lado, los problemas que surgen 

a ra!z del exceso de población en el municipio y que afecta 

tanto a la actividad agr1cola cotoo a la comercial y por 

otro, de los problemas que se derivan al aumentar el ntímero 

de empresas industriales y que afectan a la poblaci6n del m~ 

nicipio de Chalco. 

Cabe aclara que para el estudio concreto del municipio 

de Chalco, fue necesario, en determinado momento, utilizar -

la regionalización adoptada por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Ptlblicas de la Presidencia Municipal de Chal-

co a fin de poder analizar y comparar dichas regiones. As!, 

se tiene que la regionalizaci6n utilizada para este estudio 

es la siguiente. 

Región 

~g~n 

~g~n 

I 

II 

III 

Cabecera Municipal 

Delegaciones Municipales 

Valle de Chalco 

As1 mismo, los datos estadísticos presentados para Va--

lle de Chalco fueron obtenidos a través de la Selección de -

una muestra de poblaci6n que se consider6 conveniente y re-

presentativa de esta regi6n, as! como también de diversos r~ 

corridos que 'se hicieron por el interior de las colonias del 
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Valle de Chalco a fin de obsevar y conocer las condiciones -

que imperaban en esta zona, dado de que por ser una ~rea ur

bana de reciente formaci6n no cuenta con la informaci6n esta 

d!stica necesaria que pudiera h~r servido para el desarro

llo de este trabajo. 
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" CONCENTRACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA " 
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1.1 CONCEPTO DE CONCENTRACION. 

Uno de los grandes problemas a los que se han enfrenta

do los países en vías de desarrollo es su alta tendencia a -

la concentraci6n de las actividades económicas y de la pobl~ 

ci6n en unas cuantas áreas de su territorio, lo cu!l es con

secuencia del modo de producción vigente en cada país y de -

acuerdo al nivel de desarrollo alcanzando por éstos les co-

rresponder~n formas específicas de distribución territorial 

de las actividades económicas y de la población. 

Trataremos de esbozar de manera general, las dos co---

rrientes que explican la concentración de las actividades -

econ6micas: El enfoque marxista y la corriente Neoclásica. 

Para explicar la concentración de las actividades econ~ 

micas, la corriente Marxista parte de la producción de la -

plusvalía que conduce a la acumulación privada del capital. 

Y es explicada por la necesidad de economizar los gastos de 

Producci6n, los gastos de Circulaci6n y los gastos de Consu

""'• con el fin de acelerar la rotación del capital y con 

ello aumentar el periodo en el que el capital est~ producie~ 

do. 

Por otra parte, es el Estado el que proporciona los rre

dios necesarios para la reproducción del Capital, pues pro--
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porciona a las industrias suministros de agua, de energ!a y 

medios de transporte. Es as! como se permite una disminu--

ci6n de los gastos generales de la circulaci6n del capital y 

una reducci6n de los tiempos de circulaci6n dentro y fuera -

de la producci6n. 

As! tambi~n, se concentra la m.ino de obra calificada -

que la producci6n necesita, además de que se proporciona el 

transporte hacia los lugares de producci6n. La aglomeraci6n 

de las actividades econ6micas y de la poblaci6n es una cond~ 

ci6n necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas 

en una econom1a industrial, por lo que la concentraci6n es -

una característica de los paises capitalistas. 

La concentraci6n di6 un gran estímulo al surgimiento y 

expansi6n de nuevas actividades productivas; comerciales, fi 
nancieras y de servicios, entre otras. Con lo que se fue re 

forzando el peso de la estructura econ6rnica de los centros -

principales en relaci6n a los demás centros que conforman el 

país. 

Es importante tener en cuenta que la acción del Estado 

jug6 un papel trascendental en la generaci6n de condiciones 

para la persistencia y fortalecimiento de la concentraci6n, 

pues la aglomeraci6n de las actividades econ6micas en s6lo 

una parte del territorio, condujo al fortalecimiento del po-
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der pol!tico de los grupos sociales vinculados a las mismas, 

por lo que las principales decisiones fortalecían a las es-

tructuras econ6mico-pol!ticas allí residentes en detrimento 

de las actividades localizadas en otras ~reas del territorio. 

Tal es la situación antes descrita la que prevalece en 

la mayor parte de los pa1ses de ~rica Latina, y es más pr~ 

nunciada, dicha concentraci6n, conforme avanza la industria

lizaci6n. 

En otro orden de ideas, la concentraci6n se presenta -

cuando se tiene por lo menos tres estructuras concentradas: 

a) Una estructura econ6mica concentrada; determinada por la 

concentraci6n del capital, que conduce al desarrollo de 

un sector Productivo caracterizado por un predominio cr~ 

ciente de unidades monopSlicas y oligop6licas. 

b) Estructura social concentrada; forrnada como consecuencia 

de un grupo social que se apropia de la mayor parte del 

excedente econ6mico. 

c) Estructura geográfica concentrada; generada cuando la 

acumulaci6n del capital tiende hacia la concentraci6n ~ 

rritorial, en consecuencia se desarrollará una concentra 

ci6n espacial caracterizada por la acumulaci6n de la Pr~ 
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ducci6n y de la Poblaci6n en pocas áreas urbanas grandes -

y en muchas veces en una sola ciudad grande. 

Estas tres estructuras concentradas se han desarrollado 

y consolidado en forma simult&nea e interdependiente, por lo 

que éstos constituyen los aspectos característicos de una 

concentraci6n general dada en el modelo de producción capit~ 

lista. 

La concentraci6n espacial segan la teoría neoclásica: 

Esta corriente'considera al tamaño y dinámica de creci

miento de las ciudades como un producto mecánico de factores 

geográficos; del tipo de actividad econ6mica existente en -

las ciudades; de la distribuci6n del mercado de los produc-

tos industriales; y en general todos aquellos factores que 

se engloban en la teor!a de la localizaci6n industrial. 

En su explicaci6n acerca de la concentraci6n econ6mico

espacial, parte, del supuesto de que existen fuerzas que im

pulsan el desarrollo industrial hacia su concentraci6n, es -

decir, que para que una economía alcance niveles altos de i~ 

greso, primero debe desarrollar uno o varios centros region~ 

les de gran fuerza econ6rnica para que sea un centro matriz 

alrededor del cuál girarán las demás regiones. 
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La teor!a de la localizaci6n considera a las econom!as 

externas y de urbanizaci6n como los factores fundamentales -

que explican la concentraci6n econ6mica. Así, será en los -

centros ya industrializados en ~onde el crecimiento indus--

trial tendera a ocurrir, debido, como ya se dijo, a las eco

nom!as externas que produce una ciudad industrializada. 

Entendernos por ecanom!as externas a las economías en la 

producción que dependen del desarrollo general de la indus-

tria y que a menudo pueden lograrse mediante la concentra--

ci6n de muchos negocios de características semejantes. Las 

econom!as de urbanización son aqu~llas que se dan por el uso 

que las empresas industriales hacen de la infraestructura UE 

bana. 

Las ventajas de concentrar la producci6n en una o en ~ 

cas zonas urbanas compensan los gastos adicionales de trans

porte que se necesita para hacer llegar a los clientes rn!s -

alejados del lugar de producci6n. Así mismo, atraen hacia -

sus inmediaciones a grandes masas de poblaci6n, creando y -

sosteniendo, casi por sí sola, zonas urbanas de cierto tama

ño. 

De este modo, al ir concentrando cada vez m§s las fases 

de producci6n en un espacio determinado y al reducir sus ca~ 

tos de transporte, se crean verdaderos complejos industria--
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les, que constituyen la base de grandes zonas urbanas y hasta 

de conurbaci6n. 

Las ventajas de la concentraci6n espacial de la produc-

ci6n ocasiona el crecimiento de grandes empresas particulares 

que obtienen econom!as internas de escala. As! mismo ocasio

na la reunión espacial de empresas dedicadas a una industria 

determinada en una zona urbana concreta que ofrece oportunid~ 

des de obtenci6n de beneficios derivados de economías exter-

nas de escala. Y también se reunen empresas de diferentes se~ 

tares industriales en una misma zona urbana, lo que origina -

economía derivadas de la misma aglomeraci6n urbana. 

As!, mientras m~s grande es la ciudad, mayores ser~n las 

ventajas de aglomeraci6n. Por lo que las empresas industria

les al perseguir las más altas tasas de ganancia se concentr~ 

r~n en la ciudad que ofrezca mayores ventajas. 

Por otra parte, la ciudad seguid creciendo por la ac--

ci6n de las fuerzas del rrercado, ya que presenta mayores ben~ 

ficios que costos, es decir, la tendencia hacia la concentra

ción geogr6fica de las actividades económicas en las grandes 

ciudades es explicado a trav~s de que sus gastos en infraes-

tructura y de otro tipo son compensados por las economías ex

ternas y de urbanizaci6n, lo que ocasiona, a su vez que se e!!! 

piecen a formar ciudades medias y pequeñas, de escaso nivel 

de desarrollo económico a su alrededor. 
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I,2 PAPEL DE LA CIUDAD CENTRAL. 

Las zonas urbanas nacen corro producto de la vida econ6Jn! 

ca de una comunidad que ha qlcan~~do una cierta fase de desa

rrollo econ6mico. Y debido a las ventajas que proporciona, -

tiende a concentrarse en ella la poblaci6n y las actividades 

económicas, hecho que repercute en ia aparici6n de las econo

mías de escala y de aglomeraci6n, las cuáles favorecen para -

que se lleve a cabo aün más la concentraci6n y para hacer de 

esa área una zona de gran tamaño e importancia. 

As!, pues, tenemos, por un lado, que la concentraci6n -

de las actividades econ6micas y de la poblaci6n en una área 

determinada, y las ventajas que se desprenden de ella, por el 

otro dará CoJOC) resultado la formaci6n de ciudades de tal o 

cual tamaño. 

Para tener claro lo que es una ciudad y lo que represen

ta se define de la siguiente manera: 

Dependiendo del punto de vista y de los objetivos del i~ 

vestigador tenemos que una ciudad es una comunidad de consid~ 

rable magnitud y de elevada densidad de población que alberga 

en su seno una gran variedad de trabajadores especializados -

no agrícolas, am~n de una élite cultural e intelectual. 
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Para el economista, una ciudad es un sistema dinámico -

de mercados interrelacionados e independientes, que se cara~ 

terizan por la gran densidad y especializaci6n de los agen-

tes econ6rnicos y por ciertas condiciones institucionales que 

influyen sobre el proceso de toma de decisiones de los dis-

tintos gobiernos. 

Para ser una ciudad, un 4rea urbana debe tener activid~ 

des econ6micas y familiares de gran tamaña y una concentra-

ci6n suficiente corro para lograr economías de escala en sus 

sectores ptllilica y privado. También debe proveer a sus in-

dustrias de espacio para trabajar, transporte y comunicacio

nes, as! com:> .suministrar a sus habitantes espacio para vi-

vir, áreas de recreo, servicios pOblicos, y otros factores. 

La concentraci6n de este conjunto de elementos es el result~ 

da de las ventajas que se derivan de las ecanam!as de agla~ 

raci6n. En cuanto a sus característica física, una ciudad -

est~ definida par el complejo de sus edificios, cables, tub~ 

rías, caminos y en general por todo el conjunto de su infra

estructura. 

Desde sus inicias, la ciudad ha sido una cont!nua fuen

te de innovaciones tecnol6gicas, y no hay duda que desde su 

misma aparici6n se registraron grandes cambios sociales y -

culturales. Por lo que se dice que la ciudad actGa como el~ 

mento de transformaci6n y cambio en diversos sentidas. 
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Uno de estos cambios se presenta a través del crecimien

to urbano, el cu~l puede ser visto de muchas formas; una de -

ellas es en base a las fuerzas que !l\'.'.ltivan la localizaci6n de 

las personas en las ciudades. A:1:.gunos creen que son motiva-

ciones subjetivas las que mueven a la gente, es decir, que la 

poblaci6n llega a la ciudad y permanecer1a en ella por el gu! 

to a la ciudad, por el !l\'.'.ldo de vida.urbana, por la imagen fí

sica que la ciudad presenta, etc. 

Otra corriente considera que las fuerzas que mueven el -

proceso migratorio está determinado por factores de índole -

econ6mico, que influirán directamente en la decisi6n de emí-

grar hacia la ciudad. 

En las condiciones de desarrollo en América Latina, en -

donde el proceso de crecimiento de la poblaci6n está todavía 

lejos de detenerse y donde no existen políticas efectivas de 

reorientaci6n urbana, sus ciudades crecen en función directa 

de su tamaño, es decir, que las ciudades mientras más grandes 

sean, tenderán a aumentar de poblaci6n, tanto por su creci--

miento natural cono por la corriente migratoria que fluye del 

campo a las ciudades y de las ciudades pequeñas a las gran--

des. Esto gracias a las condiciones de existencia de econo-

m!as externas y de escala que operan en la medida en que las 

ciudades aumentan de tamaño, y también bajo las condiciones -

de crecimiento ironop61ico y centralizador. 
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Las ciudades tienen mayores probabilidades de awrentar 

su poblaci6n si en la regi6n en que se ubica existe una pobl~ 

ci6n numerosa en ciudades menores o en áreas rurales. Si en 

la regi6n hay más de una ciudad, la que tenga mayor pobla--

ci6n tendrá mayor potencialidad para atraer a los emigrantes. 

As!, la urbanización es ocasionada por las oportunidades 

de trabajo en las zonas urbanas y a la falta de ellas en las 

zonas rurales. Por lo que la urbanizaci6n no hubiera llegado 

a desarrollarse si no fuera por los aspectos positivos que -

tiene la vida en las ciudades, ya que en ella se puede encon

trar inmensas opórtunidades, mejores rentas y una gran diver

sidad de opciones. 

El grado de urbanizaci6n de los asentamientos humanos se 

encuentra determinado por el patr6n de conducta de los habi-

tantes, un patr6n conectado con el nGmero de habitantes de un 

espacio limitado, y su interrelación con las instituciones, -

funciones y estructuras particulares de los que resulta de d~ 

minio particular que incidirá en el cauce que deberá llevar -

la ciudad, corro un factor de desarrollo econ6mico. 

Se tienen diferentes puntos de vista acerca de la fun--

ci6n que juega una ciudad en el desarrollo de un país. La -

primera la señala corno polos de crecimiento, y que dichos po

los son los centros industriales existentes donde se tornan --
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las decisiones b&sicas que explican una gran parte del creci

miento econ6mico del pa!s. 

Otro punto de vista consid~~a que los centros nuevos, -

las ciudades nuevas irradiar~n desarrollo sobre las áreas ru

rales. Y también que los centros urbanos son instrumentos de 

desarrollo regional que apoyan el aesarrollo nacional. Otra 

idea considera que la ciudad es realmente indispensable, pero 

se requieren de otros elementos para asegurar el efecto dese~ 

do, esto es, que el desarrollo significa una producci6n y un 

conswno creciente de los bienes y servicios necesarios para -

toda la poblaci6n y no s6lo para un grupo privilegiado. 

Las teor!as del lugar central y de la base urbana tienen 

su propia ideología de ver el crecimiento y funci6n de una -

ciudad. La primera considera que el crecimiento de una ciu-

dad es a partir del abastecimiento de bienes y servicios a su 

hinterland. Así, su funci6n ser~ la de actuar como centro de 

servicio. 

La segunda considera que son las exportaciones la fuente 

principal de crecimiento de una ciudad. 

El continuo crecimiento de una ciudad puede actuar como 

freno del crecimiento econ6mico de la misma, pu~s más allá -

de un punto crítico puede traer coroo consecuencia que aparez

can las deseconom!as, debido en gran medida a la congesti6n, 
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a la densidad y a los problemas de orden administrativo que -

surgen. 

Es por lo anterior par lo que se ha tratado de determi-

nar el tamaño 6ptiroo de una ciudad. En relaci6n a ello, se -

ha supuesto que existe algdn tamaño 6ptimo o m6ximo para la -

zona urbana, por encima del cual se detiene el crecimiento, -

ya que se convertirta esa zona en un lugar altamente inefi--

cíente e indeseable para vivir y para desarrollar actividades 

econ6micas. Los efectos de un crecimiento por arriba del 6p

timo trae como consecuencia la congestión del tr!fico, conta

minaci6n, elevación de los costos, entre otros. Sin embargo, 

la realidad indica que lo anterior no ha sido suficiente para 

impedir el crecimiento de las grandes zonas urbanas, lo que 

indica que el crecimiento de las mismas adn proporciona mayo

res beneficios que superan a los costos econ6micos que lleva 

consigo el mismo crecimiento. 

Para determinar el tamaño óptimo de una zona urbana se 

debe considerar en conjunto la optimalidad y funci6n de una 

zona urbana. Así como de seguir varios criterios, a saber; 

1) el trazado o plan f1sico de la zona urbana, expresado en 

t~rminos relacionados con el desplazamiento al lugar de tra

bajo o con el acceso al campo abierto; 2) considerar la sa-

lud o situaci6n sanitaria de la población urbana; 3) la efi

cacia econ6rnica del funcionamiento de la zona urbana, que s~ 
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rti reflejo de la eficacia de su administraci6n, de la divers!_ 

dad de su base econ6mica y de otros factores; 4) la particip~ 

ci6n comunitaria, susceptible de medirse de varias maneras, -

con objeto de evaluar la calidad.del modo urbano de vida. 
~~~ 

Por otro lado, no puede hablarse de que exista un 6ptimo gen~ 

ral, ya que el tamaño 6ptimo de la zona urbana ser& diferente 

segO.n el criterio que se adopte. 

Si considerarros al tamaño 6ptimo desde el punto de vista 

econ6mico, seria determinado por aquella cifra de poblaci6n y 

por aquella utilizaci6n del suelo que, dado los recursos dis

ponibles y las condiciones tecnol6gicas y sociales imperan---

tes, elevase al mtixirno el producto neto y las utilidades obt~ 

nidas por habitante. Esto supone, por un lado, que existe --

una cifra de poblaci6n 6ptima para la eficaz realizaci6n de -

las actividades productivas. Cualquier aumento de poblaci6n 

por encima de esa cifra crear! dificultades, y por otro lado, 

hay una extensi6n superficial 6ptima que, si se sobrepasa, d~ 

termina que en lugar de favorecerse la eficiente ejecución 

de las funciones de la zona urbana, se obstaculice el crecí--

miento econ6mico. 

As! no es válido hablar de un s6lo tamaño 6ptimo al que 

tiendan todas las zonas urbanas, porque los distintos nGcleos 

urbanos desempeñan funciones econ6micas diferentes. El tama-

ño urbano depende de las funciones que realiza la zona urba--

na. 
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En lugar de hablar de un óptiiro único debe considerarse 

un margen de dimensiones relacionado con las funciones dese~ 

peñadas. Además, puesto que cada zona urbana realiza diver

sas funciones y cada funci6n tiene su propio valor 6ptim.:> de 

rendimiento, no puede establecerse ningún valor absoluto pa

ra el tamaño 6ptirrc correspondiente a una zona urbana concr~ 

ta. En cambio, puede lograrse una solución si la expresión 

viene dada por un margen de cifras de poblaci6n en el que el 

náx.imo y el m!nimo se basan en la mayor eficacia de todas 

las funciones que desempeña la zona urbana en cuestión. Así 

cuanto mayor sea el nfunero de funciones desempeñadas, tanto 

mayor ser~ el margen 6ptimo correspondiente al tamaño de la 

zona urbana. 

En otro orden de ideas, una ciudad ser! importante en 

la medida que sea capaz de propiciar un desarrollo económico 

el cual se vea reflejado en el crecimiento económico de un -

pa1s. Además, es a través de ellas que los países buscan -

una integraci6n nacional, ya que el crecimiento real de una 

naci6n ha sido en gran medida por el proceso de expans1dn "! 

cional ha sido y será la mata de la urbanizaci6n, principal

mente en los pa!ses en vías de desarrollo. 
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l.2.l TEORIA DEL LUGAR CENTRAL. 

Otro punto de vista para explicar el origen y crecirnie~ 

to de las ciudades es a partir de, los elementos que propor-

cionan la teor!a del lugar central y la teoría de la base UE 

bana. 

SegOn la teoria del lugar central la ciudad crece e~ 

mo resultado del abastecimiento de bienes y servicios a la -

regi6n circundante, es decir, el crecimiento de una ciudad -

es una función de la población de su hinterland. As!, la 

funci6n del centro urbano va a ser la de suministrar a su 

hinterland servicias de minorista, servicios bancarios, co-

merciales, de educaci6n, recreativos, culturales y servicios 

pQblicos urbanos. Estos servicios pueden ordenarse en cate

gorías superiores e inferiores segtín el umbral de demanda y 

de escala. Estos dos factores determinan el no.mero y tamaño 

de los lugares centrales que suministran cada servicio. Y de 

aquí se desarrolla una jerarquía de lugares centrales, los -

pequeños lugares centrales y sus regiones complementarias -

ser!n inclu!das dentro de las áreas de mercado de los cen--

tros ~s grandes. 

La teoría del lugar central se basa en una serie de su

puestos tales como: la de tener una planicie honngénea con -

una distribución y calidad uniforne de condiciones agr!colas 
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y recursos naturales; en cada &rea la densidad de poblaci6n 

es igual; as! cono también son iguales las preferencias de -

los consumidores y las técnicas de producci6n de cada produE 

to. Otro supuesto es el de considerar que los bienes y ser

vicios pueden ser producidos en la cantidad deseada. 

Este modelo se basa en tres factores básicos: la exis-

tencia de actividades que utilizan el espacio, los costos de 

transporte y las economl'.as de escala. 

En esta teoría se supone que a cada producto le corres

ponde una funci6n de demanda diferente, as1 corno tambi~n los 

productores y consumidores se comportaban racionalmente, es

to es, que bus~aban minimizar los costos tomando las funcio

nes de producción y de utilidad corro datos dados. 

En la teor!a del lugar central, los productores tienen 

un &rea de mercado hexagonal que rodea al sitio de produc--

ci6n, pues el hex~gono es un polígono regular que llenando -

completamente un plano, se aproxima más al círculo que hubi~ 

ra sido el 6ptirro desde el punto de vista de la planta indi

vidual. 

El an!lisis que se hace en este roodelo, parte de los -

bienes que tieneri el alcance especial más amplio, y en ella 

se desarrolla una organizaci6n desde arriba. Y tiene por ob 
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jeto llegar a una teoría deductiva general que explique el t~ 

maño, nOmero y distribuci6n de las ciudades. El punto de Pª! 

tida de este análisis es que cada bien puede ser caracteriza

do por su alcance espacial, alcance que estar~ determinado -

por las economías de escala de Producci6n, los costos de ---

transporte y por los factores relativos a las preferencias de 

los consumidores. Y se asigna a cada bien una distancia máxf 

ma que la gente estará dispuesta a recorrer para adquirirlo. 

Respecto a la organizaci6n de los bienes, se parte de la 

clase que tienen mercado m&s amplio que son producidos s6la-

mente en el centro del sistema. El segundo tipo de bienes s~ 

r~n producidos tambi~n en el centro al igual que en otros pu~ 

tos ubicados en las esquinas de las ~reas del mercado del lu

gar m~s central. 

Los bienes de la clase siguiente ser4n producidos no s~ 

lanente en las dos clases de.centros anteriormente citados si 

no tambi~n en otros puntos ubicados en los centros de grave-

dad de los triángulos formados por el primer centro y los de 

la segunda clase. Y as! se sigue el mismo procedimiento hasta 

incluir todas las clases de bienes y hasta determinar las lo

calizaciones y !reas de mercado de los bienes con alcance re

ducido. 

La organizaci6n espacial de las actividades que se real! 
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zan se clasifican en Horizontales y Verticales. 

Organizaci6n Horizontal; 

a) Est&n ubicadas en conglomera4,os especiados regularmente 

que forman un enrejado triangular. 

b) Estan ubicadas respecto del centro en zonas de intercam

bio de forma hexagonal. 

e} Los lugares centrales de orden superior están mas espa-

ciados que los de orden inferior. 

d) Los lugares centrales de orden inferior se encuentran en 

el centro de gravedad de triangulas formados por los lu

gares pertenecientes al orden superior siguiente. 

Organizaci6n Vertical; 

Están estructurados verticalmente puesto que todos los 

lugares de nivel superior proveen bienes a los lugares situ~ 

dos en niveles menores, adem~s de surtirlos de otros produc

tos especializados que los diferenc!an y colocan por encima 

de los lugares menores. As!, los lugares mas importantes -

tendr4n una mayor gama de productos, mas establecimientos, -

mayores poblaciones, áreas comerciales y poblaci6n comercial, 

y efectuar4n un mayor volunen de transacciones comerciales. 

Como resultado, los lugares mayores se encuentran mas -

espaciados que los menores, los cuales est~n concentrados 

dentro de áreas conerciales de los lugares mayores. 
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Un elemento clave en la estructura hexagonal es el pri~ 

cipio de mercado, segOn el cual hay tres centros inferiores 

por cada centro de orden superior. 
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1.2.2. TEORIA DE LA BASE URB:ANA. 

En la teor!a de la base urbana, el crecimiento urbano es 

propiciado por la demanda de bienes desde cualquier punto fu~ 

ra del centro urbano. Y se reconoce en ella la existencia de 

industrias de servicios que abastecen sólo a los residentes -

en el centro de la ciudad que dependen del progreso del sec-

tor exportador. 

De acuerdo con esta teoría, las ciudades crecen como ca~ 

secuencia de la especializaci6n en la exportaci6n. Y su pri~ 

cipio clave es que la actividad exportadora es la fuente y -

origen del crecimiento econ6rnico urbano. En ella se conside

ra como elemento end6geno a la econorn~a urbana y a la expor~ 

ci6n en un elemento ex6geno. 

Este modelo implica que el crecimiento de la regi6n de-

pende del crecimiento de sus industrias exportadoreas y que 

la expansi6n de la demanda externa hacia la región es el pri~ 

cipal determinante del crecimiento regional. 

Por otra parte, es cierto que las regiones pueden crecer 

como resultado de influencias distintas de la expansi6n de -

las exportaciones, esto es, por gastos pOblicos en la regi6n, 

ínmigraci6n causada por fuerzas no econ6micas, por sustitu--

ci6n de importaciones en las industrias locales y mayor efica 
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cia en las industrias suministro local. Pero en general, -

las inversiones que se hagan en las industrias locales vie-

ne inducida por una expansi6n en la renta recibida fuera de 

la regi6n. 

As!, una expansi6n en la base exportadora de una regi6n 

tendera a conducir a una mayor tasa' de crecimiento. En con

secuencia, las regiones en crecimiento rapido tendrán una -

tendencia a obtener excedentes de exportaci6n, a menos que -

la expansi6n en las exportaciones venga acompañada por mayo

res importaciones. 

Adem!s, si la regi6n tiene exceso de capacidad y desem

pelo, una expansi6n en la base impulsará el crecimiento re-

gional. 
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l.3 CRECIMIENTO URBANO. 

Existen muy pocos modelos que expliquen el proceso de -

crecimiento de una ciudad, ello se debe a que la economía Uf 

bana est4 en sus inicios corno ciencia, por lo que atln no se 

cuenta con indicadores lo suficientemente confiables para o~ 

tener un modelo general que explique el crecimiento urbano. 

Uno de los indicadores en los que se suele apoyar son 

los datos demogr~ficos y por ello asocian el crecimiento ur

bano con el crecimiento de la población. Esto podr!a signi

ficar que el crecimiento de una ciudad definida por el aume~ 

to de poblaci6n traer!a aparejado un mayor beneficio en los 

integrantes de la ciudad, más sin embargo, se ha comprobado 

que en las grandes ciudades el crecimiento urbano medido a -

través de la expansi6n de la población provoca una disminu-

ci6n del bienestar, debido a ello a las deseconom!as de ese~ 

la asociadas con el medio ambiente, a la presi6n sotire el -

stock de viviendas, el creciente costo de la vida y el exce

so de demanda de capital social fijo y servicios de bienes-

tar. 

As! pues, son pocos los rrodelos de crecimiento urbano -

con los que cuenta la economía urbana: entre ellas se en-

cuentran la teoría del lugar central y la teoría de la base 

urbana. 
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En un punto anterior se explica la concepci6n de la teo

r!a del lugar central y de la teor!a de la base urbana en lo 

que se refiere al crecimiento de una ciudad. En la primera -

se explico que el crecimiento di}(· una ciudad era consecuencia 

del abastecimiento de bienes y servicios a su hinterland. 

Es importante destacar el concepto de hinterland, el --

cual juega un papel importante en el crecimiento de las ciu-

dades, ya que cuanto mayor_ es la tasa de crecimiento de la~ 

blaci6n en el área comercial, mayor es la tasa de crecimiento 

de una ciudad. Tan importante fue este factor que se le con

sider6 por arriba de industrializaci6n pues el hinterland in

fluye en la tasa de inmigraci6n y por lo tanto en el creci--

miento de las ciudades. 

Otro factor importante en la teor!a del lugar central es 

el concepto de tamaño umbral de mercado, que es definido como 

el mínimo de ventas necesario para el funcionamiento de una -

actividad. Con ello se observ6 que ciertas actividades hacia 

la regi6n no aparecer!n hasta que hayan alcanzado un tamaño -

umbral, lo que implica que las ciudades rn!s grandes tendr~n -

una gran diversidad de funciones manufactureras. 

As! pues, la teoría del lugar central apoyada principa~ 

mente en los anteriores. conceptos explica tanto la evolución 

urbana COITO el crecimiento de una ciudad concreta. 
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Por otro lado, la teoría de la base urbana tiene la co~ 

cepci6n de que el crecimiento urbano est~ en funci6n de la -

actividad exportadora, y reconoce la existencia de indus---

trias de servicios que abastecen s6lo a los residentes en el 

centro de la ciudad dependiente de las actividades del sec-

tor exportador. 

Otra teoría vincula el crecimiento urbano con la teor!a 

de la localizaci6n industrial, es decir, considera la atrac

ci6n de inver~iones creadoras de puestos de trabajo corno el 

principal determinante de la expansión de una ciudad. Y afiE 

ma que la capacidad de atracci6n depende de las ventajas y -

desventajas locacionales. Esta teoría utiliza la poblaci6n 

como índice de tamaño de la ciudad, y el empleo como medida 

aproximada de la actividad econ6mica. 

Para explicar el crecimiento urbano divide a la econo-

m.ía urbana en tres sectores; 1) Industrias orientadas geogr! 

ficamente, que son las actividades econ6micas m6viles que 

pueden ser atra!das a la ciudad por factores locacionales y 

ambientales favorables; 2) Industrias complementarias; son -

aquéllas para las cu~les el principal determinante locacio-

nal es la presencia de otras industrias; 3)Indutrias de---

orientaci6n urbana, que son industrias que se desarrollan de 

bido a la existencia misma de la ciudad. 
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Las industrias complementarias dependen de las indus

trias de orientación geográfica, y el tamaOo del sector de 

orientación urbana es una función de escala de la ciudad en 

función de su nivel de población. 

Así, el tamafio de la ciudad se puede expresar como una 

función del empleo en las industrias de orientación geográfi 

ca, que a su vez depende del grado de inversión móvil cread2 

ra de empleo que la ciudad pueda atraer. Las decisiones -

de inversión de las firmas ya existentes en el sector de 

orientación geográfica, y las decisiones de localización de 

localización de las firmas móviles se convierten en el fac

tor clave del crecimiento ur~ano. 

Por otra parte, existen además otras teorías que sosti~ 

nen que el potencial de crecimiento de una ciudad depende -

de su capacidad para crear y atraer recursos productivos ne

cesarios para su crecimiento, así como de su capacidad para 

producir los bienes y servicios que demandan los mercados r~ 

gionales, nacionales e internacionales. Así, el crecimiento 

de una ciudad viene determinado por la tasa de crecimiento -

de su población, por su tasa de inversion de capital y por _ 

la tasa de progreso técnico. 
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Para que el crecimiento sea rápido, la ciudad debe to

mar factores productivos externos y actuar como un iman para 

los migrantes, el capital ajeno, para personal especializado 

y para las innovaciones. Y las finicas que estarán en condi

ciones de lograr lo anteriormente dicho son las grandes ciu

dades, las cuales poseen una serie de estímulos para la con

centraci6n de las actividades y de la poblaci6n que comple-

mentan el crecimiento urbano. 

En otro orden de ideas, as! corro el crecimiento urbano 

trae consigo ventajas de aglomeraci6n, también lleva consigo 

una serie de problemas ocasionados por el aumento de pobla-

ci6n en las ciudades, y las más trascendentales son los pro

blemas del transporte y el de la vivienda. 
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l. 4 DESARROLLO REGIONAL, 

La contrapartida del crecimiento urbano, en donde proli 

fera la concentración de las act4vidades económicas y de la 

población, es el estado en que se encuentran las demás regi~ 

nes componentes de una NaciOn, ya que por el misnn crecimie~ 

to de una ciudad y por las mfiltiples ventajas que representa 

para las industrias y para el flujo migratorio se va rnargi-

nando a las regiones con poca capacidad para crecer. 

Sin embargo, existen teorías que tratan de explicar el 

crecimiento regional. Y de entre ellas se destacan los mod~ 

los neoclásicos de crecimiento, modelos que han sido muy ut! 

lizados en el an!lisis regional~ Estos modelos de crecirnie~ 

to implican una movilidad de los factores. Y cuando hablan 

de competencia perfecta se refieren a que el capital y la tn!!_ 

no de obra se mueven en respuesta a diferencias en la remune

ración de los factores. 

Sus condiciones de crecimiento son irenos restrictivas 

que el modelo de Harrol - Domar por la posibilidad de susti

tución entre Capital y mano de obra. Por otro lado, la tasa 

de crecimiento se compone de tres fuentes: acumulación de e~ 

pital; aumento en la oferta de mano de obra; y en un residuo 

que es el progreso técnico y que engloba todo lo que mejora 

la eficiencia de un Stock de resultados. 
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El rrodelo de crecimiento de Harrod - Domar puede adap-

tarse al anál¡sis de crecimiento regional ya que utiliza los 

m:::>vimientos interregionales de capital y mano de obra. Este 

modelo para su aplicaci6n requiere de varios supuestos, a s~ 

ber: una propensi6n constante a ahorrar; coeficientes fijos 

de producci6n; una tasa constante de crecimiento en la fuer

za laboral; una econom!a de un solo bien; rendimientos cons

tantes a escala y ausencia de progreso técnico. 

El crecimiento constante en cada una de las regiones 

constitutivas del sistema habrá de darse cuando se satisfa-

gan el eqUilibrio entre la tasa de crecimiento derrogr§fico -

con la tasa de crecimiento del out put y la tasa de creci--

miento del capital. Es as! com:> éste modelo concibe al cre

cimiento regional como una consecuencia del equilibrio de 

los flujos interregionales de capital y de mano de obra. 

ColOCl ya se ha dicho, los lOCldelos neoclásicos en el aná

lisis del crecimiento regional se caracterizan por su movil! 

dad de factores. Esto se aprecia más claramente mediante lo 

siguiente: Existen dos regiones que producen un solo bien -

homog~neo, no tienen costos de transporte, tienen una oferta 

fija de mano de obra, no cuentan con progreso t~cnico y sus 

funciones de producci6n son iguales. As1 pues, cada regi6n 

produce una cantidad igual con funciones de producci6n id~n

ticas, y la región que tenga el más alto capital -trabajo --
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tendrá el salario real más alto y más bajo su producto rnarg! 

nal del capital, mientras que la regi6n con más bajo capital 

trabajo tendr~ el salario mas bajo y rn~s alto su producto -

marginal del capital. 
··~ 

Como se observa, ésta na es una situaci6n de equili---

brio, por lo que para que exista el· capital tendrá que 

afluir de las regiones de alto salario a las de bajo salario, 

ya que éstas ofrecen mayores remuneraciones al capital, y la 

mano de obra aflUir~ en direcci6n contraria hasta que se --

igualen las remuneraciones de los factores. As!, las regio

nes con salarios bajos y rentas bajas crecer~n más rápido -

que otras regiones que tienen tasas más altas de acumulaci6n 

de capital y mayores awnentos de salarios. 

Otro enfoque de ver el crecimiento regional es a trav~s 

de la dinámica de la estrucutra industrial. En ~stas se ana 

lizan el crecimiento de una regidn como el efecto de la loe~ 

lizaci6n y de las decisiones sobre out put de las empresas 

en :respuesta a cambios en las exigencias de inputs y del mer 

cado en sus industrias. Y en las decisiones, los flujos de 

los factores son considerados de una manera muy relevante. 

Un procedimiento usado para el análisis del crecimiento 

de las estructuras regionales de la industria consiste en 

considerar la regi6n corro una representaci6n ponderada de un 
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conjunto de industrias nacionales, y asignar tasas nacionales 

de crecimiento a estas industrias sin importar en donde est~n 

localizadas, y comprobar si el verdadero logro del crecimien

to puede explicarse por este efecto de cornposici6n industrial. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de este enfoque de 

estructura industrial por ligar el crecimiento regional en 

función de la localización de la industria solo puede expli-

car los cambios ocurridos en el volumen de la actividad econ~ 

mica. 

Otra teor!a de corte neocl!sico que trata de dar una ex

plicaci6n al crecimiento de una regi6n es la conocida como el 

modelo de base exportaci6n. 

Esta teoría, corno ya se mencion6 anteriormente, sostiene 

que el crecimiento de una regi6n depende del crecimiento de -

sus industrias exportadoras y que la expansi6n de la demanda 

externa hacia la regi6n es el determinante principal del cre

cimiento regional. 

En otro orden de ideas, hay que destacar la importancia 

que tiene el espacio como una dimensi6n en el proceso de cre

cimiento regional, ya que el espacio es significativo a nivel 

interregional pues la distancia entre las regiones afecta las 

trayectorias del crecimiento regional, pero a\in es mayor su 
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importancia a nivel interregional, puesto que la estructura 

espacial de una regi6n determina en gran medida su capacidad 

para atraer recursos y su potencial de crecimiento interno. 

Por otra parte, para la mejor comprensi6n del crecimie~ 

to regional es necesario que tanto la economía urbana como -

la econom!a regional se integren para formar una teor!a de -

desarrollo espacial, dado que el desarrollo de la economl'.a -

nacional se inici6 en una o dos regiones pero que con el ---

avance del propio crecimiento se di6 origen a la dispersi6n 

de la actividad econ6mica en otras regiones. As! también, -

dentro de cada regi6n el crecimiento presupone una creciente 

concentraci6n de la actividad econ6mica en un nürnero limita-

do de áreas urbanas. 

Con ello se da a entender que el crecimiento regional -

est~ 1ntimamente vinculado a la urbanizaci6n y que la inte-

graci6n de la econom!a nacional refleja las relaciones inte~ 

dependientes que existen entre las ciudades metropolitanas y 

las regionales. 

La integraci6n de la econom!a regional y urbana ayuda a 

una mejor interpretaci6n de ciertos aspectos del proceso de 

crecimiento regional, tales como el fen6meno migratorio in-

terregional que seria más fácil de analizar si se descompo--

nen las corrientes migratorias en rural - urbanas e interur-
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banas. Así tambián, para analizar el papel que representan 

las econom1as de aglomeración en el desarrollo regional hay 

que tener en cuenta necesariarrente la dimensi6n urbana. 

Por altirno, cabe destacar la relaci6n existente entre 

el desarrollo regional y el desarrollo nacional. Ello está 

dado por los siguientes aspectos: 

a) El arranque industrial en una economía nacional, está -

basado en la expansión económica de un nfunero limitado 

de regiones quedando el resto de la economía relativa-

mente atrasada. 

b) El subsiguiente desarrollo nacional está relacionado en 

algOn ll\Omento con la dispersión hacia otras regiones. 

e) El crecimiento, dentro de las regiones, tiende a canee~ 

trarse espacialroonte en el sentido de un estrecho grado 

de interáependencia entre el desarrollo industrial y la 

urbanización y la concentración de crecimiento poten--

cial sobre el nfunero limitado de grandes centros urba--

nos. 



CAPITULO II 

" EL FENOMENO EN MEXICO " 
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2,1 INTRODUCCION 

El fenómeno de concentración de las actividades econ6~ 

cas y de la poblaci6n en unas cuantas regiones del país, ha 

sido producto de causas hist6ricas, políticas, y geogr~fi--

cas, reforzadas por un rrodelo de crecimiento basado en la i~ 

dustrializaci6n sustitutiva de importaciones y a la polariz~ 

ci6n del campo mexicano. 

Ello ha originado que sea principalmente en la ciudad -

de México en donde se lleve principalmente la concentraci6n 

de las actividades económicas, ocasionando la desigualdad 

que priva en las diferentes regiones del país. 

La economía urbana, con el af!n de explicar el proceso 

de urbanización y regionalizaci6n del país, ha implantado -

las teorías del desarrollo regional y de desarrollo urbano. 

En cuanto al desarrollo regional pone ~nfasis en que es 

el resultado de la geografía del pa!s y de las políticas ec2 

nómicas que a nivel nacional el Gobierno de M~xico ha impla~ 

tado lo que ha ocasionado un desarrollo desigual, ya que s6-

lo ha impulsado el desarrollo en unas cuantas regiones del -

país quedando la mayor parte en un rezago econ6mico. Y son 

en las regiones de mayor desarrollo en donde tiende a canee~ 

trarse la población, pues al brindar mayores oportunidades -
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de empleo y m3jores niveles de vida, los habitantes de regi~ 

nes atrazadas emigran hacia ellas. 

En lo que se refiere al de.arrollo urbano, argumentan -

que es producto de la concentraci6n de la población en cier

tas !rea del pa1s, así cono a las ventajas que se derivan de 

tener concentradas las actividades econ6micas, lo que conll~ 

va a que se concentre cada vez m~s la poblaci6n a el grado -

de que la ciudad se extienda territorialmente. 

Por otra parte, el acelerado crecimiento de la pobla--

ci6n en la ciudad de M~xico y su ~rea metropolitana en las -

altimas décadas, hizo necesario que se implantaran diferen-

tes estrategias tendientes a controlar el crecimiento urbano 

en la Zona Metropolitana de la ciudad de M~xico, así como a 

fomentar un desarrollo más equilibrado entre las regiones. 

Surge as1 el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que en su -

capitulo destinado a la pol1tica regional-urbano establece -

los lineamientos que se hab!an de seguir para lograr un desa 

rrollo más equilibrado. surge también el Plan Nacional de -

Desarrollo Urbano (PNDU) • 
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2.2. DESARROLLO REGIONAL. 

El proceso de urbanizaci6n nacional dista mucho de ser -

uniforme en todo el territorio nacional, por lo que México 

presenta grandes disparidades regionales en los niveles de d~ 

sarrollo Socio-econ6mico y de urbanización. Tales desequili

brios son el resultado de la conjugación de factores geográfi 

cos, históricos y político-administrativos entre otros. 

En efecto, el desarrollo regional de ~~xico es el resul

tado de la geograf1a del país y de las políticas económicas a 

nivel nacional que han determinado su evolución, especialmen

te a partir de 1940. Ello ha ocasionado un desarrollo canee~ 

trado y marginilizante, que ha impulsado la actividad económ! 

ca sólo en algunas partes del territorio abandonando la mayor 

parte del país, dando lugar a desequilibrios, tanto a nivel -

sectorial como r,egional. 

El tamaño y la orografía del país han influido decisiva

mente en los niveles desiguales de desarrollo econ5mico regi~ 

nal y de sus tasas de crecimiento, ya que propició el establ~ 

cimiento de un determinado tipa de actividad en una zona de-

terminada con su correspondiente §rea de influencia. 

Las estrategias de desarrollo implantadas después de la 

Segunda Guerra Mundial estaban encaminadas a favorecer a la -
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industrializaci6n. Dicha estrategia tenía corno objet~vos el 

de la indUstrializaci6n en base a la sustitución de importa

ciones; la creaci6n de infraestructura necesaria para la ins 

trtUnentaci6n y coordinaci6n de la industrialización y; la e~ 

pansi6n de la producci6n agr1cola de irrigaci6n. 

Así pues, quedaba la industrializaci6n co100 el elemento 

esencial para el crecimiento econ6rnico del país y de su desa 

rrollo regional. Dando corro consecuencia, que entre las re

giones haya desequilibrios en lo que se refiere a su ritITD -

de crecimiento y niveles de bienestar, mismos que han deriv~ 

do hacia un grado desigual en su avance industrial. 

Las regiones mas industrializadas generan econom1as de 

producción en gran escala que se combinan con una creciente 

demanda, hecho que tiende a acelerar la propia inversión en 

las &reas urbanas y las corrientes migratorias. As1, éstas 

regiones se han constituido en la base del crecimiento naci2 

nal, desde donde se difunden efectos dinámicos a sus áreas 

de influencia, siendo al mismo tiempo, las que concentran la 

mayor parte de la actividad económica. 

La concentración de la actividad econ6rnica ha ido acom

pañada por una evoluci6n del crecimiento demográfico, el --

cual es rotls elevado en las entidades de mayor actividad eco

n6mica dado la fuerte inmigraci6n que reciben. Raz6n por la 
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cual la densidad de poblaci6n es mayor en las regiones metr2_ 

politanas. Un hecho a destacar es que de 1940-1970 el Dis-

trito Federal, fue la principal regi6n de atracción de la P2 

blaci6n, pues so~ las· localidades alrededor de ella las que 

tienen densidades mayores que la de los estados que se en--

cuentran mas alejados. 

Para poder comprender el por qué una región se desarro-

116 más que otra, se hizo una clasificación (1) de las regi2. 

nes que conforman al pa1s quedando integradas como a conti--

nuaci6n se menciona: 

l.- Zonas urbanas tradicionalmente importantes, donde la d~ 

manda favoreci6 la instalaci6n de industrias, sustitut~ 

vas de importación, y gener6 efectos de ingreso y em--

pleo que han dado lugar a un proceso acumulativo de de

manda, ocupaci6n-migración. Son el caso de los Estados 

de Jalisco (Guadalajara), Nuevo León (Monterrey) y Dis

trito Federal (Ciudad de México). 

2.- Regiones con alta densidad de población cuya proximidad 

a las zonas metropolitanas han de convertirla en su hi~ 

terland, por lo que se han instalado en ellas activida

des complenentarias. En estas zonas deben distinguirse 

las regiones cuya lejan1a relativa de la metrópoli les 

permite cierto crecimiento aut6nom::>, aunque ligadas a -

(1) Revista de Comercio Exterior 1971 
Estudio Regional de México. 
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la demanda metropolitana, caso de los Estados del Ba---

j1o. Y, aquel!as zonas cuya cercanía tiende a conver--

tirlas en sat~lites de las zonas rretropolitanas o subu~ 

bies potenciales. Toluca, Pachuca, Puebla. 
~ 

J,- Nuevas zonas agr1colas inicialmente poco pobladas que -

abastecen al pa1s de alinentos'y materias primas, que -

paulatinamente se han convertido en polos de inmigra---

ci6n y han dado lugar al r~pido crecimiento de centros 

urbanos en donde proliferan actividades tercearias que 

pueden transformarse en focos de generaci6n acumulativa 

de empleo y demanda. Caso de los Estados del Noroeste. 

4.- Regiones que se convierten en abastecedoras de materias 

primas para la industria nacional por sus recursos natu 

rales. 

S.- Regiones que atienden principalmente la demanda del ex

terior, distingui~ndose en ellas las que son exportado-

ras de productos, y otros que estSn ligados a la aten--

ci6n del turisrro extranjero. 

6.- Regiones que podr1an llmarse marginales, que han perma

necido al margen de las corrientes transformadoras. 

Las anteriores diferenciaciones regionales han sido el 
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resultado de la aplicación de pol!ticas de alcance nacional 

aplicadas por el gobierno de M~xico. Y no de una pol1tica -

premeditada a lograr tal fin. 

En cuanto a las politicas de expansión, ~stas se han de

rivado de las demandas industriales, as1 cOJT'O las asociadas -

con la creación de la infraestructura necesaria encaminada a 

una pronta industrialízaci6n, beneficiando de este mJda a las 

regiones donde existen recursos naturales y mercados suscept~ 

bles de explotación a beneficio de los grandes centros urba-

no-industriales. Por lo que las regiones donde se han local~ 

zado aquellas actividades han tendida a canV:iiar en el trans-

curso del tiempo, de acuerdo tanto a su dotaci6n de recursos 

ca"° de sus posibilidades de favorecer la continuidad del de

sarrollo industrial. Esto es, que las regiones no industria

les tienden a experimentar cambios en su ritJro de expansi6n -

determinado por la necesidad de los centros industriales, los 

cuales han crecido en la medida en que el crecimiento de 

otras regiones y de los centros metropolitanos han increment! 

do la demanda de sus productos. 

Ahora bien, la alta tasa de crecimiento demJgráfico, la 

existencia de fuentes de ocupación y la gran movilidad de la 

poblaci6n ha ocasionado que se concentren grandes masas de -

población en los lugares donde se crean posibilidades de em

pleo. Esto ha dado lugar al surgimiento de grandes n6cleos 
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urbanos que han llegado a convertirse en centros aut6nom:is de 

expansi6n de carácter regional, multirregional e incluso na--

cional. 

... ~ ... 
Así vemos que a lo largo de 30 años, 1940-1970, ocho de 

las entidades de mayor desarrollo se encuentran en el norte -

del pa1s; Baja California Norte, Nuevo Le6n, Sonora, Coahui--

la, Baja California Sur, Tamaulipas, Chihuahua y Aguascalien-

tes. 

El Distrito Federal en forma permanente es la entidad de 

mayor desarrollo, aunque significativa y aceleradamente el E~ 

tado de México cono entidad colindante en donde ha continuado 

el desarrollo de la capital. 

Las entidades de nenor nivel de desarrollo se localizan 

en el sur sureste, y en el altiplano del país; Chiapas, Oaxa

ca, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas, 

Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Nayarit. 

En el grupo intermedio se encuentran Campeche, Morelos, 

Guanajuato, Ourango y Yucatán. 

Las causas principales que han conformado el nivel de d~ 

sarrollo de cada una de las entidades federativas son las si-

guientes: 
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En el grupo de mayor desarrollo se tiene en 1970 al Dis

trito Federal a los estados ubicados en la zona fronteriza -

del norte del pa!s y a las entidades de Baja California Norte 

y Sur y Aguascalientes. La importancia y el crecimiento del 

Distrito Federal obedece a la concentraci6n industrial, fina!!. 

ciera-comercial de servicios. En Nuevo Le6n su desarrollo se 

explica también por la concentraci6n industrial. En la zona 

norte son las actividades de exportaci6n, las transacciones -

fronterizas, la agricultura de irrigaci6n y moderna las que -

explican el desarrollo alcanzado por ellos, En el caso de -

Aguascalientes, el grado de urbanizaci6n alcanzado y su posi

ci6n geográfica lo hace ser centro importante de comunicacio

nes y nOcleo cent~al del pa1s, hechos que explican el desarro 

lle de esta entidad. 

En el grupa intermedio se destaca el crecimiento del Es

tado de México, el cual es reflejo de la expansión del ~rea -

metropolitana de la ciudad de México hacia esa entidad. El -

indicador de riego explica el crecimiento de las entidades -

con áreas extensas irrigadas sobre todo en Sinaloa y Tabasco. 

En el caso de Jalisco, la importancia de la actividad corner-

cial e industrial explican su desarro-lo. Y el de Querétaro 

se explica por ser un centro geográfico importante. 

En el nivel de bajo desarrollo se encuentran las entida

des de Michoac~n, San Luis Potos1, Puebla, Hidalgo, Nayarit y 
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Tlaxcala, entre otras razones por su agricultura subdesarro

llada y sus actividades extractivas estancadas. 

Se ha dicho, que para aliviar las desigualdades entre -

las regiones se deben utilizar mecanismos eficaces de corte 

nacional. Y uno de ellos puede estar en la inversi6n pt1bli

ca ya que la distribuci6n de los f0ndos entre las regiones -

de un pa!s es una de las principales causas de su progreso o 

estancamiento. 

El desarrollo regional, corno ya vimos, es ocasionado 

por la concentraci6n de recursos en un nOmero limitado de r~ 

giones. En base a ésto, han surgido distintos criterios en 

cuanto a qué regiones se debe priorizar la inversi6n ptíbli-

ca; unos recomiendan que sea dirigida hacia las regiones que 

tengan potencial de crecimiento si es que se desea lograr un 

r4pido crecimiento econ6mico nacional, aunque con ello se 

agrave la desigualdad entre las regiones. Otros opinan que 

se debe concentrar la inversi6n en unos cuantos polos para -

hacer posible el crecimiento nacional, y que ante esto las -

regiones atrasadas podr4n beneficiarse del avance de las re

giones ricas, y, que de esta manera se transmitir1a el cree! 

miento de una regi6n a otra. 

Una forma en que la inversión püblica podría ser distri 

buída a las distintas regiones, segOn su propia necesidad, -
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estar1a dado por una verdadera política regional que implic~ 

r1a lo siguiente: 

Primeramente se debe clasificar a las regiones de acuer 

do a su desarrollo:en atrasadas, intermedias y desarrolladas. 

A su vez la inversi6n se clasifica en directamente producti

va y en capital p6blico general, la inversi6n directamente -

productiva seria la privada y la inversi6n en capital pnbli

co general se dividiria en infraestructura e infraestructura 

social. 

As1, la inversi6n en infraestructura social debe canal! 

zarse hacia las regiones atrasadas, ya que primeramente se -

debe proporcionar a la poblaci6n de servicios pnblicos para 

que se creen las condiciones necesarias para que en el futu

ro fomentar el ~recimiento. 

La inversi6n en infraestructura econ6mica se debe diri-

gir a las regiones intermedias, las que si puedan sostener -

el crecimiento. Y en las regiones avanzadas se debe restri~ 

gir todo tipo de inversiones ya que si se fomentan s6lo ten

derán a agravarse los problemas de concentract6n de ellas. 

As1 pues, una pol1tica que se precie de ser regional d~ 

be lograr no s6lo el crecimiento nacional sino un mayor equ~ 

librio regionai, debe procurar que una buena parte de la in-
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fraestructura social se construya en las regiones atr~sadas 

para que puedan ser incorporadas al proceso de desarrollo, -

que la infraestructura econ6mica se canalice a las regiones 

intermedias y restringa la inversi6n en las regiones avanza

das. 

Con este panorama podernos argumentar que en el país no 

existe una verdadera pol!tica regional, ya que el Sector p¡j- · 

blico, a través de la inversi6n, no ha fomentado el desarro

llo entre las regiones, pues s6lo lo ha concentrado en aqu~

llas regiones que ya tienen un alto grado de desarrollo, 

aumentando con ello la desigualdad regional. 

As! pues, con la política de industrialización adoptado 

por México así como por la deficiente distribución de la in

versi6n en las regiones, ha dado com:> resultado la concentr~ 

ción de la actividad económica y de la población en unas --

cuantas zonas originando el crecimiento econ6mico y urbano -

en ellas. Siendo el caso más concreto el de la Ciudad de M! 

xico, tal como se verá en el siguiente apartado. 
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2.3 DESARROLLO URBANO. 

El intenso proceso de urbanizaci6n y la desmesurada corr 

centraci6n poblaciondl en ciertas &reas del país son la res

puesta al desarrollo que México ha experimentado a partir de 

su revoluci6n. Este desarrollo se ha incrementado a ra!z 

del proceso de industrializaci6n, iniciada en la d~cada de -

los cuarenta con un modelo de crecimiento que originó, por -

una parte, la concentraci6n del desarrollo econ6mico y de la 

poblaci6n, y por otra, la deficiente atenci6n a grandes sec

tores de la poblaci6n rural. As1, el proceso de urbaniza--

ci6n en M~xico se ma.nifiesta a través de una elevada disper

si6n de la poblaci6n rural y a una marcada concentraci6n de

bido al fen6meqo de migraci6n campo-ciudad. 

El crecimiento demogr4fico acelerado y la cuantiosa mi

graci6n de poblaci6n hacia las grandes ciudades han dado fo~ 

ma a un proceso de urbanizaci6n que, en México se distingue 

tanto por la relativa rapidez con que ocurre cono por la ma

nera en que dicho proceso est4 afectando las formas de orga

nizaci6n social, econ6mica y políticamente. 

El proceso de urbanizaci6n que ha experimentado el pa1s 

en los primeros setenta años de este siglo se ha manifestado 

en cambios notables, principalmente a partir de 1940, en el 

volumen y en la distribuci6n de la poblaci6n, ya que ha dej~ 
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do de ser un pa!s can predominancia rural para convertirse -

en predominantemente urbano. 

Por otra parte, la sola presencia de ciudades no impli

ca necesaria~nte la existencia de un proceso de urbaniza--

ci6n, estli en funci6n del crecimiento de la pob1aci6n urbana 

y rural. 

Un rasgo notable de la r~pida urbanizaci6n del país es 

que ha ocurrido al misroo tiempo que se operaba un acelerado 

crecimiento natural de la población. En consecuencia, el -

crecimiento de la población urbana ha tenido que ser muy el~ 

vado para superar el de la poblaci6n total y mantener así un 

aumento sustancial del nivel de urbanizaci6n del pa!s. 

Hubo una serie de acontecimientos socio-econ6micos que 

fonentaron el r~pido proceso de urbanizaci6n y de su difu--

si6n en casi todo el territorio nacional; se puede destacar 

de entre los m~s importantes los siguientes: 

a) La Segunda Guerra Mundial estimul6 el desarrollo indus-

trial del pa1s y, en general, un vigoroso proceso de desarr~ 

lle econOmico hacia adentro, tanto par la necesidad de sati~ 

facer la demanda interna de algunos productos, cono por la -

mayor exportaci6n de bienes industriales. Este desarrollo -

industrial tuvo lugar fundamentalmente en la Ciudad de Méxi-
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co y en unas cuantas ciudades más como Monterrey y Guadalaj~ 

ra, y que se consolidaron definitivamente como los principa

les centros del país. 

b) También la Segunda Guerra Mundial produjo indirectamente 

otro efecto importante en la urbanización de México, y fue -

el espectacular crecimiento de las ciudades de la frontera -

norte, y que se convirtieron en centras de servicio y diver

sión así como de comercio para millones de soldados nortea~ 

ricanos. Además, varias de ellas intensificaron su activi-

dad econ6mica debido al gran movimiento de mercancías hacia 

aquel país. Este auge económico atrajo cuantiosa migración 

de diversas regiones del centro y sur del pa!s de escaso ere 

cimiento econ6mico. 

c) En esa época, 1940 - 1950, se registr6 un auge importante 

en la agricultura y ganadería, debido ello al crecimiento de 

los mercados interno y externo. La pol!tica agraria de apo

yo a la pequeña propiedad, las fuertes inversiones en obras 

de riego, la expansi6n de la infraestructura física, princi

palmente en energ!a eléctrica y carreteras, favorecieron la 

r4pida urbaniza~i6n del noroeste y norte del pa!s, así corno 

el crecimiento de ciudades tales cono Hermosillo, Ciudad 

Obreg6n, Mexicali, Ma taro ros, entre otras. 

d) Otro factor de importancia es que varias ciudades tur!! 



- 48 -

ticas mostraron un auge definitivo y un crecimiento acelerado. 

Lo anterior aunado al crecimiento de la población dió co 

mo resultado un r!pido desarrollo urbano. 

La poblaci6n urbana ha manifestado una elevada tasa de -

crecimiento a partir de 1940. Y elio se debi6 tanto al elev~ 

do nivel de crecimiento natural como a la intensa migraci6n -

de la población rural hacia las ciudades. En el per!odo que 

comprende los años 1940 - 19 70 el comportamiento de la pobla

ci6n total urbana fue la siguiente; el desplazamiento neto de 

la poblaci6n rural a las ciudades en 1940 - 1950 fue de 1.65 

millones de personas, en el siguiente decenio fue de l. 76 mi

llones y en 1960-1970 la migraci6n fue de 2.75 millones, los 

cuales representaron en el increrrento de la poblaci6n urbana 

el 58. 7%, el 36.1% y 32.6% en los per!odos estudiados. Lo -

que significa que ~xico experiment6 en esos años un creci--

miento de la poblaci6n urbana principalmente determinado por 

el crecimiento natural. As! pues, con las condiciones hist~ 

ricas que se dieron a partir de 1940 y con el crecimiento de 

la poblaci6n hicieron que M~xico experimentara un rápido cr~ 

cimiento urbano. 

Las ciudades que en un principio atrajeron a un elevado 

nt'.imero de poblaci6n, han visto disminuir su tasa de inmigra

ci6n, para dar paso a nuevas ciudades que sean el centro de 
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atracci6n, tal es el caso de Monterrey y Guadalajara, y por -

supuesto a la ciudad de México que desde sus inicios ha con--

centrado a la mayor parte de la poblaci6n inmigrante, convir-

tiéndola en la principal zona econ6mica del país. ( 2) 

Dentro de las causas que determinaron el predominio de -

la Ciudad de México como la unidad básica de producci6n secu~ 

daria y terciaria del país, es el hecho de que en ella la ca~ 

centraci6n induStrial econtró la infraestructura necesaria, -

cercanía de mercados para sus productos, disponibilidad de 

fuerza de trabajo, servicios, transportes y otros. Además 

la estructura social de la ciudad de México permiti6 el pred~ 

minio de un grupo urbano que predominar& en la toma de deci--

sienes. Así como tambi~n, que desde su origen se asentará en 

ella el poder político del pa!s. 

(2) Para comprender el crecimiento demográfico y territorial 

de la Ciudad de MéXico es indispensable conocer las si--

guientes definiciones: 

Area Urbana: Es la Ciudad Central m.1s el área contigua -

edificada, habitada o urbanizada con usos del suelo de 

naturaleza no agrícola y que presenta continuidad f!si-

ca en todas direcciones hasta ser interrumpida en forma 

notoria por terrenos de uso no urbano conD bosques, sern-

bradíos, o cuerpos de agua. 

Zona Metropolitana.- Es la extensi6n territorial que in

cluye a la Ciudad Central y a las unidades político-ad~ 

nistrativos contiguas a ~sta. 
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La concentraci6n de las actívidades industriales en la -

Ciudad de México se ha debido principalmente a las ventajas -

iniciales de concentraci6n de capitales, empresarios y servi

cios indispensables asi com:> también a la ampliación progresi 

va del mercado de bienes producidos por industrias de consu-

mo y, por nltimo, a la concentración urbana de fuentes de em

pleo industrial y de servicios. 

El mismo crecimiento de la población ha hecho que las -

ciudades crezcan físicarrente, originando con ello la anexión 

de localidades rurales cercanas conformando unidades urbanas 

de mayor tamaño que lo que originalmente eran, a las cuales -

se les ha dado el nombre de área urbana. De esta forma la ~ 

blación urbana se ve increrrentada por la de las localidades -

no urbanas que se integran a la ciudad original. Este fenó~ 

no es el resultado tanto de la m:ivilización de grupos de po-

blación y de actividades económicas, com:> del crecimiento de 

ciertas localidades cercanas. 

La Ciudad de M!lxico no fue la excepción, ya que su área 

urbana experimento un crecimiento periferíco muy elevado que 

tuvo lugar principalmente en la parte del Estado de M~xico 

que colinda con el Distrito Federal, quien pasa de 233 mil a 

1.7 millones de habitantes en el decenio 1960 - 1970. Gran -

parte de este crecimiento se debió a movimientos de población 

intrametropolitanos del Distrito Federal hacia el Estado de 
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México, y a la ocupación de terrenos bald!os por los _i.inrnigra!! 

tes. 

La expansi6n física de la ciudad abarca distintos ámbitos 

geográficos, que tratándose de la capital del país, adquieren 

gran relevancia puesto que la ciudad de México en su creci--

miento ha rebasado límites pol!tico-administrativos. 

Para 1970, el área urbana de la ciudad de México (AUCM) 

ocupaba una superficie aproximada de 650 Km cuadrados, en--

qlobando a las delegaciones de Cuauhtémoc, Venustiano Carran

za, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, consideradas hasta enton

ces como la Ciudad de México. 

As1 como también a las delegaciones Atzcapotzalco, Coyoa

can, Iztacalco y Gustavo A. Madero. Y a los municipios del -

Estado de México; Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapan de Zarag~ 

za, Ecatepec, Nezahualcoyotl, Chimalhuacán, Huixquilucan y la 

Paz. 

Para 1980, la superficie total de AUCM se increment6 a 

1.114.97 Km cuadrados, implicando la expansi6n del AUCM sobre 

los sigUientes municipios del Estado de México; Coacalco, ---. 

Cuautitlán Izcalli, Romero Rubio, CHALCO, Chicoloapan, Ixtap~ 

luca, Tultitl&n y Nicolás Romero. 

Se observa con lo anterior el constante crecimiento del -
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AUCM, pues de 1970 a 1980 se increment6 en un 71.5%. Esta e! 

pansi6n fue principalmente hacia los municipios del Estado de 

M!!xico colindantes con la Ciudad de México. Y represent6 en 

ellos el 28.37% de su superficie territorial total. 

En lo que respecta a la zona metropolitana de la Ciudad 

de México .!ZMCM), para 1960 estaba.integrado administrativa-

nente por las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venus

tiano Carranza, Benito Ju!rez, Atzcapotzalco, Coyoacán, Gust! 

vo A. Madero, Ixtacalco, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, 

Ixtapaluca, Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco, as! como a los 

municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán y Ecate-

pec del Estado de México. 

Para 1970, la ZMCM esta comprendida por las actuales del~ 

gaciones administrativas y los municipios del Estado de Méxi

co; Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, 

Ateneo, Coacalco, Cuautitl~n Izcalli, Cuautitlán de Romero Ru 

bio, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Tultitl~n, Atizapan de -

Zaragoza, Oialco 1 Chiconcuac, Ixtapaluca, Nicol~s Romero, Teca 

mac, Texcoco y Chiautla. 

Con ello se aprecia como se va metropolizando la ciudad y 

la gradual incorporaci6n territorial de unidades pol1tico ad

ministrativas y su poblaci6n a la vida socio-econ6mica de la 

capital del pa!s. 
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As1 pues, el creciente aUJ11ento de la poblaci6n que ha e~ 

perimentado la ciudad de ~xico en los altirnos años, ha ori

ginado que se extienda a las localidades pr6ximas a ella. Y 

COm:l lo más cercano son los municipios del Estado de M~xico, 

es allí hacia donde principalmente ocurre la expansi6n de la 

Ciudad de México. 
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2.4 CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

La poblaci6n es, sin duda alguna, el principal determí-

nante transformador de una ciudad, ya que ella es causante -

del crecimiento de la misma al irse incrementando a través -

de los años. 

En el siguiente cuadro se presenta el total de la pobla

ci6n l!EXicana en el per!odo de 1940 - 1985. 

CUADRO NO. 1 

POBLACION DE MEXICO 1940 - 1985 

AtlO POBLACION 

1940 19,653,552 

1950 25, 791, 017 

1960 34,923, 129 

1970 48, 225, 238 

1980 66,846,833 

1985 77,938,000 

Fuente: Anuario Estadistica de los Estados Unidos Maxi

canos - 1986. 

La econom!a mexicana di6 acomodo al inesperado y consid~ 

rable allllEnto de la población que ocurrió en los años de ---
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1940 a 1970, que fue de 28,571,686 habitantes. Ello gracias 

a las pol!ticas seguidas durante este per!odo y que sirvie-

ron COmJ patr6n de aconodamiento de la población; de entre -

las que se destaca la Pol!tica de la Reforma Agraria. La i~ 

portancia de ella en el proceso de dar acomodo al aumento de 

la poblaci6n estriba en el incremento de la cantidad de tie

rras ejidades bajo cultivo. Esa cantidad se expandi6 de 3.5 

millones de hectáreas a 12.8 millones en 1970. Parte de es

te aumento se logr6 extendiendo hasta su limite la tierra -

cultivada en las áreas que se hab1an repartido al comienzo -

del per!odo y a las tierras de nueva obtención y de distrib~ 

ci6n después de 1940. 

Otra pol!tica importante en el acomodo de la poblaci6n -

fue la pol1tica agr1cola, la cual se aplicó mediante un s6l~ 

do apoyo del gobierno, quien adquirió diferentes formas; s~ 

sidios masivos para la agricultura comercial, principalrrente 

en forma de inversi6n ptlblica; obras de irrigaci6n; gastos -

para la construcci6n de carreteras y caminos. 

Una tercera pol1tica que influyó en el acomodamiento de 

la población fue el apoyo del gobierno al sector industrial, 

el cual adopt6 diversas formas, de entre las que se destacan 

las cantidades en inversión pGblica destinada a transportes, 

comunicaciones, energ1a eléctrica. As! tambi~n, el gobierno 

mexicano plane6 una serie de pol1ticas para promover la ini-
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ciativa del sector privado, se estimuló la sustitución de im 
portaciones mediante la protección arancelaria. 

Con el crecimiento del sector industrial se crearon una 

amplia gana de oportunidades de empleo en las áreas urbanas, 

lo que permitió el acomodo de una proporción cada vez mayor 

de población de las ciudades. El número de personas que vi

vían en áreas urbanas aumentó de 4 millones a 22 millones en 
tre 1940 - 1970, teniendo estos habitantes oportunidades de 

empleo de muy diversa naturaleza. 

En la década de los sesentas, el rápido aumento de la -

población aún no era considerado un problema, ya que la con

ciencia nacional arraigaba una ideología pronatalista {3), y 
se creía además, que la economía y la sociedad mexicana est~ 

ban haciendo frente al fenómeno en forma adecuada y, además 

el descenso de la mortalidad y el aumento de la tasa de cre

cimiento natural que se presentaron en los años cuarenta y -

cincuenta fueron tan inesperados que sólo se cuantificaron -

cuando ya estaban consumados. 

Se creía además, que el sistema demográfico-económico -

funcionaba sin tropiezos. Creían que el México rural era e~ 

paz de jugar el doble papel de absorber el aumento de la po
blación y de producir alimentos y materia prima para el res

ta de la economía, y que la economía urbana en expansión po

día absorber la fuerza de trabajo que sobraba en el campo. 

A partir de 1970 se observó que se habían agotado los -

múltiples mecanismos de absorción en los que México se había 

apoyado para lograr una solución al problema de acomodar a -

( 3) IdeoloqÍa -. fundada en una larga serie de experiencias hi§. 
tóricaS, que iban desde la necesidad sentida en el Siglo 
XIX de poblar la parte norte del país hasta la grave san
gría demográfica provocada por la Revolución de 1910. 
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su creciente poblaci6n1 a la poblaci6n rural ya no se le po-

d!a dar aconodo dado que había cada vez menos tierra disponi

ble; las políticas econ6micas y sociales de las que ~xico h~ 

b!a dependido para proporcionar acomodo a la creciente (Xlbla

ci6n en las zonas urbanas se volvieron mas problemáticas y -

costosas; as! cono tarrh"ién era cada vez más dificil dar aloj~ 

miento barato a la poblaci6n marginada, adem&s de las cargas 

financieras que represen taba el suministrar los servicios --

esenciales a esa poblaci6n, tales como el transporte, agua, -

electricidad, etc. 

Es por lo anterior que a fines de 1970 se empieza a dis~ 

nuir el optimism::> sobre el futuro econ6mico y social de Méxi

co que en los años anteriores había prevalecido tanto en el -

pa!s cono fuera de él. 

La poblaci6n de México a principios de siglo era de 13.6 

millones de habitantes creciendo para 1940 en poco m&s de 6 

millones para hacer un total de 19 .6 millones aproximadamen- · 

te. Para 1970 la poblaci6n total del país ascendi6 a 48.2 -

millones de habitantes. 

Esta poblaci6n se concentraba por un lado, en unas cuan

tas ciudades y zonas del pa!s y, por otro, muestra una gran 

dispersi6n de poblaci6n rural que habita en muchas localida

des esparcidas por todo el territorio nacional. 
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Por otra parte, el rápido crecimiento de la población UE 

bana se explica en gran medida por el de las grandes ciuda-

des y principalmente, por el de la ciudad de México. 

En 1940 la capital del pa1s era una ciudad de un millón 

y medio de habitantes. Más sin embargo, durante esta década 

se lleva a cabo una aceleraci6n sin precedente del crecirnie~ 

to deroográfico. Este fen6meno se desarrolla paralelamente -

al proceso de industrializaci6n en el pa1s, pues al contar -

con una infraestructura más adecuada, se canalizan hacia la 

ciudad de México las principales inversiones industriales. -

En consecuencia, las econom1as de aglomeración desencadena-

ron un proceso concentrador de poblaci6n. Esto origin6, en 

término demográficos, un crecimiento del área urbana supe--

rior a 5% anual durante el lapso comprendido de 1940-1970. 

En estas condiciones, la ciudad de ~xico present6 un a! 

to y sostenido crecimiento demogr~fico a lo largo del prese~ 

te siglo, a tal grado que es actualmente una de las urbes 

más pobladas del mundo, hecho demostrado por lo siguiente: -

mientras que la RepOhlica Mexicana multiplico cinco veces el 

nt1mero de sus habitantes en los primeros ochenta años, la 

ciudad de M~xico lo hizo 41 veces, lo cual propició que de -

concentrar 2,5% de la población nacional en 1900 abarcara p~ 

ra 1980 el 20.6% de la población nacional, 
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El crecimiento demográfico de la ciudad de México se ha 

debida, por un lado, al crecimiento natural (4), y al creci

miento social o migraci~n neta (5), por el otro. El impacto 

de ésta nltima sobre el crecimiento de la ciudad de México -

ha sido tan intensa que contribuyó en 1950-1980 con el 35% 

del crecimiento total. La capital de la Repnhlica ha sido -

el lugar de destino de la población migrante del país tanto 

de origen rural como urbano. La concentraci6n de la activi

dad econ6mica, 'pol1tica y cultural gener6 e incentiv6 esta -

atracci6n que la ciudad de México tuvo en años recientes, --

cuando empezaron. 

El crecimiento de la población en la ciudad de Mtlxico ha 

tra!do corno consecuencia la expansión territorial y un desa-

rrollo intraurbano. La expansión física de la ciudad ha oc~ 

rrido en todas direcciones, pero principalmente hacia el no~ 

te y al oriente debido a que las condiciones topográficas --

de estas zonas ofrecen mayores ventajas para la urbanización. 

Es por ello que la población que viene al Distrito Federal -

propicia, junto con er crecimiento natural de los residen--

tes, una fuerte presi6n demogr~fica sobre el espacio, erigí-

nando fuertes desplazamientos hacia los municipios contiguos 

(4) Exceso de nacimiento sobre defunciones {iolacimientos_.')e
funciones) • 

(5) Exceso de inmigrantes sobre emigrantes. 
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del Estado de México. As! pues, no s6lo el crecimiento natu 

ral de la poblaci6n capitalina sino también y de manera más 

determinante la fuerte inmigraci6n, han determinado la enor

me expansi6n geográfica de la zona metropolitana de la ciu-

dad de México (ZMCMJ • 

La dinámica del crecimiento ae la ciudad de México es -

apreciada bajo la siguiente forma: 

- Existe una ciudad central; formada por las delegaciones de 

Benito Ju~rez, Cuauhténnc, Venustiano Carranza y Miguel -

Hidalgo. 

- Existen cuatro contornos alrededor de la ciudad central: 

a) El primer contorno lo componen las delegaciones de Az

capo tzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztaca! 

co, Iztapalapa y Alvaro Obreg6n. As! corno los municipios de 

Huixquilucan, Naucalpan, Netzahualcoyotl y Tlalnepantla en -

el Estado de México. 

b) El segundo contorno lo integran: Magdalena Contreras, 

Tl~uac, Tlalpan y Xochimilco. Y por los municipios de Ate!!_ 

co, Coacalco, Cuautitl~n Izcalli, Cuautitlán de Romero Ru--

bio, Chirnalhuacán, Ecatepec, La Paz, Tultitlán y Atizapán de 

Zaragoza. 

c) El tercer contorno se integra por las delegaciones de 

Milpa Alta y los municipios de Chalco, Chicoloapan, Ixtapal~ 
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ca, Nicolás Ronero, Tecarnac y Texcoco. 

d) El Gltim:> contorno lo forma el municipio de Chiautla. 

Las delegaciones centrales se consideran el centro de la 

ciudad de México. Y en ellos se manifiesta un proceso de de:!_ 

concentraci6n de la poblaci6n, pués en 1960 contaba con S2.4% 

de la poblaci6n de la ciudad, en 1970 el 32.8% y en 1980 s6lo 

el 18.7%. 

El priner contorno experimentó la densificaci6n más im--

portante en el período, concentrando a SS. 2% y S9 .!% de los 

capitalinos en 1970 y 1980. El segundo con torno fue crecien 

do a un ritmo muy acelerado hasta concentrar en 1980 el 18.1% 

de la poblaci6n de la ciudad, el tercer y cuarto contorno afin 

concentraba poca poblaci6n en 1980, 4.1%. 

Así pues, la cantidad total de la poblaci6n en el ZMCM 

(6) ful! de S,409, 119 en 1960; 8,904,068 en 1970 y de 

13,878,912 en 1980. Y se espera que para 1990 la poblaci6n -

total de la ZMCM llegue a ser de 20,9SO,OOO habitantes y para 

el año 2000 la cantidad oscilaría entre 26.3 y 27.0S millo---

nes. (7) 

(6) Ma. Eugenia Navarrete y Héctor Salazar 1986. 

(7) "La hiperurbanizaci6n en el Valle de /olo§xico" I. Esteban 
Soms García. P.P. 44 y 46. U.A.M. 1986. 
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As1 pues, el Distrito Federal a partir de 1940 ha exper~ 

mentado una disminuci6n paulatina en su ritrro de crecimiento. 

Hecho que obedece al incremento poblacional en los municipios 

del Estado de México, el cu~l de seguir con su alta tasa de -

crecimiento, rebasaría el límite de los municipios actualmen

te conurbados, por lo que ser1an invadidos nuevos municipios 

a lo largo de los principales ejes de la expansi6n urbana ac

tual. El crecimiento s6lo sería limitado por las propias ba

rreras naturales. 
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2.5. POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL. 

La concentraci6n de la poblaci6n en las grandes ciudades, 

la dispersi6n de pequeños centros de Poblaci6n y la ausencia 

de ciudades intermedias hicieron necesario poner en práctica 

un conjunto de rredidas destinadas a lograr una mejor distrib~ 

ci6n en el territorio de la poblaci6n, de las actividades eco 

n6micas, de la infraestructura y el equipamiento urbano y los 

servicios públicos, entre otros. 

Es por el!l.o, que a partir de 1970 se empiezan a crear una 

serie de organisho tendientes a tratar el problema regional. 

En un discurso pol!tico dado por el entonces presidente de -

la RepOblica Mexicana, Luis Echeverría Alvarez, se enuncian -

elementos importal"!tes en este rengl6n. Prinero; la redistri

buci6n del ingreso a favor de la poblaci6n localizada en las 

regiones más pobres; segundo, la apertura a la producci6n de 

nuevas tierras agr1colas a través de la colonizaci6n de zonas 

con baja densidad de poblaci6n y; tercero, descentralizaci6n 

de las actividades econ6micas de las grandes ciudades por me

dio de la creaci6n de polos de desarrollo en la provincia. 

Bajo estas premisas' se crea el programa de inversiones p~ 

ra el desarrollo rural, buscando con él aumentar la produc--

ci6n agropecuaria, diversificar fuentes de empleo, reorgani-

zar y dinamizar el desarrollo de centros de población e infra 
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estructura social y arraigar a la poblaci6n en sus lugares de 

origen. 

Surgen tambi~n el programa para la promoción de conjun--

tos, parques y ciudades industriales y centros comerciales. -

As! tambi~n, se crean organismos coordinadores que ayudan a -

la planificación regional tales com:i los cornit~s proirotores -

del desarrollo Socioeconómico (COPRODES); Dirección General -

de Desarrollo Regional (Creado en 1974); Comisión Nacional de 

Desarrollo Regional (en 1975). 

Dentro de los planes y programas creados a principios de 

los años setentas, quizás los que ITu!ls trascendieron fueron --

la Ley General de Población (1973) y la Ley General de Asent~ 

mientas Humanos, quienes prevén el establecimiento de un sis-

tema de Planificaci6n Urbana que intenta compatibilizar el d~ 

sarrollo de las ciudades con el modelos de desarrollo nacio--

nal vigente. Ade!Ms, en la Ley General de Asentamientos Hum~ 

nos se estipula la necesidad de guiar el desarrollo urbano a 

trav6s de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). (8) 

(8) El PNDU fue realizado por la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras POblicas el 12 de mayo de 1978 con la fl 
nalidad de aplicar soluciones a fondo a la problematica 
de los asentamientos humanos del pa!s. 



- 65 -

El PNDU, como instrurrento básico de la política regional 

y urbana, contribuye a alcanzar los objetivos nacionales (9}; 

especialmente en materia de rn1nirnos de bienestar y en lo re

lativo a la distribución regional del ingreso. Por ello, se 

orienta a reacionalizar la distribución de la población y de 

las actividades econ6micas en el territorio y encausar un d~ 

sarrollo urbano integral y equilibrado en los centros de po-

blaci6n. 

Es por ello que tiene los siguientes objetivos: 

Racionalizar la distribución en el territorio nacional -

de actividades econ6micas y de la poblaci6n, localizánd~ 

las en las zonas de mayor potencial del país. 

ProIIl)ver el desarrollo urbano integral y equilibrado en 

los centres de población. 

Propiciar condiciones favorables para que la población -

pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, vivienda 

servicios p6blicos, infraestructura y equipamiento urba-

no. 

C.9) Los objetivos nacionales, que se enmarcan en el Plan -
Global de Desarrollo son: l) Reafirmar y fortalecer la 
independencia de M~xico como naci6n democrática y libre 
en lo econ6mico, lo politice y lo cultural; proveer a 
la poblaci6n de empleo y minimo de bienestar, atendien
do con prioridad las necesidades de alirrentaci6n, educa 
ci6n, salud y vivienda; 3) Promover un crecimiento eco= 
nómico alto, sostenido y eficiente; 4) Mejorar la dis-
tribuci6n del ingreso entre las personas, los factores 
de la producci6n y las regiones geogr&ficas. 
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Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman los 

asentamientos humanos. 

Por otra parte, además de los objetivos que se enmarcan 

en el PNOU, el plan global de desarrollo, en lo que se refi~ 

re a la pol1tica regional y de desarrollo urbano; establece 

tres objetivos vinculados al desarrollo regional: 

1) Fortalecer el Federalismo a través de una mayor partici

paci6n de las entidades federativas en la programaci6n, 

presupuestaci6n, administraci6n y evaluaci6n de las ac-

ciones orientadas a promover el desarrollo. 

2) Establecer una estrecha coordinaci6n entre federaci6n y 

estados, de sus 6rganos y agencias, para lograr la armo

n1a y la colaboraci6n en los esfuerzos encaminados al d~ 

sarrollo. 

3) Inducir el crecimiento de las regiones que requieren de 

condiciones especiales de desarrollo, en particular en 

aqu~llas designadas como futuros polos. 

4) Encausar, dentro del marco al respeto de la libertad, a 

la gran poblaci6n rural dispersa mediante el fortaleci-

miento de ciudades intermedias que, además de facilitar 

la eficiente distribuci6n regional de los servicios, ---
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atraiga los flujos migratorios que se orientan a las grandes 

&reas metropolitanas. 

As! pues, las politicas de desarrollo regional se caract~ 

rizan por tener como ámbito geográfico a las entidades feder~ 

tivas que integran la Naci6n y su prop6sito es lograr, tanto 

en lo econ6mico como en lo social, dar vigencia al federalis

mo, impulsando el desarrollo de las regiones en forma equili

brada. 

La estrategia del Plan Nacional de Desarrollo Urbano esta 

blece un conjunto de políticas o lineamientos que delimitan 

y enmarcan las acciones requeridas para alcanzar los objeti-

vos nacionales y de desarrollo urbano. En el aspecto territ~ 

rial y considerando al PNDU corro espacial del desarrollo del 

pa1s, la estrategia incluye zonas y centros de poblaci6n pri~ 

ritarios, en los que preferentenente deberán ejecutarse las 

acciones. 

Las estrategias y lineamientos específicos para la polít~ 

ca regional que se adaptaran fueron: 

Estimular una política de productividad y una adecuada 

distribuci6n de su beneficio entre los trabajadores de 

campo, la ciudad y las sociedades en su conjunto. 
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Fortalecer las instancias estatales de planeaci6n y pro-

gramaci6n. 

Desconcentrar concentrando la actividad econ6mica y los 

asentamientos humanos en un nuevo esquema regional. 

Adecuar el uso de todos los instrumentos al alcance del 

Gobierno Federal en funci6n de los objetivos de la poli

tica regional y de desarrollo urbano. 

Las políticas que sustentan a esta estrategia son, entre 

otras: 

Garantizar que las acciones del Sector asentamientos hu-

manos sirvan de apoyo al Sistema Nacional de Planeaci6n 

del Desarrollo Urbano y exista la necesaria retroalirnen-

tacidn entre la ejecuci6n de sus acciones, su programa--

ci~n y la planeaci6n de los asentamientos humanos. 

Estimular la integraci6n y desarrollo de Centros de Ser-

vicios rurales concentrados para apoyar a la población -

rural dispersa. 

Desalentar el crecimiento de la zona metropolitana de la 

ciudad de ~xico, promoviendo la descentralizaci6n de la 

industria, de los servicios pt1blicos y de las diversas -

actividades, orientándolas las zonas prioritarias.(10) 

(10) Zona norte, sureste, parte central de la costa del Pací
fico y la costa del Golfo de México. El plan las concibe 
como alternativas viables de localización industrial. 



- 69 -

Inducir el desarrollo de ciudades con servicios regiona

les y aquellas ciudades prioritarias con potencial de d~ 

sarrollo econ6mico y social. 

Promover el desarrollo de sistemas de transporte y comu

nicación interurbana, como elemento importante de orden~ 

miento del territorio. 

En lo que respecta a la reordenación de la zona metrop~ 

litana de la ciudad de M:xico, el plan propone una estrate-

gia de redespliegue territorial de las actividades econ6mi-

cas ubicadas en esta ~rea, así como racionalizar y controlar 

su crecimiento actual. 

En la estrategia de redespliegue territorial de las ac

tividades económicas se plantean las siguientes líneas de a~ 

ci6n: 

Intensifircar la descentralización del crecimiento indu~ 

trial, abriendo alternativas viables de localizaci6n. 

Frenar las migraciones hacia la metr6poli, fortaleciendo 

las condiciones de desarrollo rural en las zonas de ex--

pulsi6n, 

Consolidar sistemas urbanos y de intercambios a escala -

regional, relativamente independientes de la ciudad de -

México. 

Restringir en forma más estricta la localizaci6n de las 



- 70 -

actividades manufactureras y terciarias en la ciudad de 

México y reacionalizar su expansi6n. 

En forma congruente con la estrategia de desconcentra-

ci6n de las actividades econ6micas, se ~~quiere la instrume~ 

taci6n de una política hacia el interior de la zona metropo

litana de la ciudad de México. Esta política deberá restrin 

gir en forma severa y selectiva el crecimiento de activida-

des en la ciudad de ~xico; ofrecer alternativas de empleo y 

mejores condiciones de vida para la poblaci6n ya residente; 

y reordenar el crecimiento urbano. 

Y es que a pesar de ser el polo de mayor desarrollo en 

el país, la ZMCM presenta graves deficiencias en cuanto a la 

infraestrucutra básica, servicios y vivienda. Por ello se 

da prioridad a las zonas con mayores carencias, especialmen

te en el estado de México, zona que ha recibido el mayor im

pacto de crecimiento demográfico en las Qltimas décadas. En 

relaci6n a ello se promoverá un paulatino equilibrio en la 

asignaci6n de la inversi6n P!lblica Federal entre el Distrito 

Federal y el Estado de México. 

Se reordenar4 la urbanizaci6n en la ZMCM y su periferia 

para albergar en fonna adecuada el futuro crecimiento demo-

gr!fico, para tal prop6sito se establecerá un control mas e! 

tricto en el uso del suelo, que evite la especulaci6n, fome~ 
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te la redensificaci6n y aproveche la infraestructura existe~ 

te. As!mismo,·la provisi6n de bienes y servicios básicos -

obedecerá a las políticas de uso y destino que se le asignen 

al suelo urbano. 

En cuanto a las migraciones, cerca de un 70% de ellas(ll) 

provienen de los estados de la parte central del país caract~ 

rizados por el predominio de la agricultura campesina y por -

ciudades medias cuyo crecimiento ha sido inhibido por la me-

tr6poli. Con el objeto de frenar las migraciones hacia la z2 

na metropolitana, el Plan busca reorientarlas hacia ciudades 

medias e incrementar la capacidad de retención de las regio-

nes expulsoras. ,Para ·tal fin promoverá una transformaci6n de 

la economía rural, ubicada alrededor de Centros Urbanos a pe

queños y medianos, tendiendo a diversificar el empleo rural -

y crear oportunidades de empleo no primario. 

Las políticas de transporte, suelo y localización indus

trial se considerarán en forma conjunta para lograr la rees-

tructuraci6n del espacio metropolitano. Se dará prioridad al 

transporte colee ti va en toda la zona metropolitana. 

(11) Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 P. 407 
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En lo que se refiere al Distrito Federal, la estrategia 

implantada comprende cuatro puntos fundamentales que son: 

ámbito urbano, ámbito econ6mico, ámbito social y político y 

Gobierno, administraci6n y justicia. 

En materia de desarrollo urbano, la reordenaci6n de su 

crecimiento se abordará con una visi6n realista, en apego a 

los objetivos de desarrollo nacional. Y con la firme deci-

si6n de que el progreso de la zona no se logre a expensas de 

generar rezagos o desequilibrios en otras regiones del país. 

En materia de desarrollo econ6mico, se buscará cimentar 

las bases que habrán de conducir en el mediano y largo plazo 

a una verdadera e irreversible descentralizaci6n y desconce~ 

traci6n de la actividad econ6mica, a fin de situar al desa-

rrollo econ6mico en el marco del desarrollo social, mediante 

la regulaci6n y modificaci6n de la estrucutra productiva en 

forma gradual para que no repercuta negativamente en el cre

cimiento de la economía urbana y nacional. 

En materia de desarrollo social, se pretende disminuir 

los elevados índices de rezago y pobreza. 

Son básicos en ~sta, la reducci6n y el control del cre

cimiento demográfico para estar en posibilidades de satisfa

cer las necesidades esenciales de todos los habitantes de la 
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ciudad de ~xico. Esto implica no sólo frenar la migración, 

sino revertirla para lograr un equilibrio en todo el pa!s 

por medio de la descentralizaci6n de la vida nacional. 

En materia de pol!tica, Gobierno y Justicia, con el fin 

de proporcionar a la población la oportunidad de ejercer una 

vida ciudadana activa y participativa en la soluci6n de los 

problemas de la metrópoli, se enfatizará la derrocratizaci6n 

de los canales de participación popular para atender las 

prioridades que demanda la población de la ciudad de México. 

con la anterior estrategia se pretende: 

Crear condiciones para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Proveer las mejores condiciones para el desarrollo del -

empleo, la vivienda, la producción y el abasto. 

Fortalecer las necanismos que aseguren que las políticas 

ejecutadas en la ciudad de México sean congruentes y si! 

van a los prop6sitos de una política nacional de desarr~ 

llo. 

Promover desde el interior de la ciudad, la descentrali

zaci6n de la vida nacional para lograr un desarrollo --

equilibrado entre las regiones del país. 

Integrar el an~lisis del desarrollo de la zona metropolf 

tana con los gobiernos de los estados circunvecinos. 
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Todos los anteriores planes y programas realizados en rn~ 

teria de desarrollo urbano - regional tendientes a equilibrar 

las disparidades regionales han resultado absolutamente insu

ficientes cuando se enfrentan a situaciones como a la ZMCM. 

Dichos esquemas y modelos por lo general estan subordinados a 

un conjunto de premisas te6ricas que.se asocian más con las -

formas de acoroodo espacial de las actividades econ6micas y de 

la poblaci6n que con los mecanismos de transferencia y cambio 

social que operan en el contexto metropolitano. 

As! vemos que los planes de desarrollo urbano no han so

lucionado el fen6meno metropolitano en lo que se refiere prin 

cipalmente al tamaSo de la ciudad, concentraci6n de las activ! 

dades y de su expansión física. Lo que ha originado que el -

área metropolitana de la ciudad de ~xico se extienda hasta -

rebasar sus límites jurídicos - administrivos a tal grado de 

que absorbe a las localidades que se encuentran alrededor de 

ella. Tal es el caso de los municipios del Estado de México, 

destacando para nuestro fin, el municipio de Chalco. 



CAPITULO III 

" CONURBACION DE LA CIUDAD CON REGIONES 

PROXIMAS A ELLA ;(CASO OIALCD) " 
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3. l PAPEL DBL CHALCO EN EL PROCESO DE CONURBACION. 

El r4pido crecimiento de la población delEstado de Méxi-

co es una de las caracter!sticas más sobresalientes de esta -

entidad en las altirnas tres décadas. Lo que la ha llevado a 

ser una de las rn4s pobladas del país. La causa principal de 

dicho crecimiento poblacional es la fuerte inmigraci6n que ha 

ocurrido en los rtltirnos años en esta entidad. Ello es expli-

cado por la cercanía de algunos de sus municipios con el Dis-

tri to Federal. 

Chalco, como municipio perteneciente del Estado de Méxi-

co es una muestra clara de lo anteriormente dicho, ya que ha 

tenido en los ~ltimos años un crecimiento demográfico impre--

sionante, ocasionado, principalmente, por la constante emi--

graci6n proveniente del Distrito Federal. 

En efecto, el crecimiento de la poblaci6n en el munici--

pio de Chalco ha sido muy elevado, ello se aprecia en el ----

Cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2 

Poblaci6n del municipio de Chalco 

Año 1960 1970 1980 1988 (b) 

Poblacilln 29,725 41,450 78' 393 800,000 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México. 1986 

(b): dato proporcionado por la Sría. de Desarrollo Urbano 

y Obras Pablicas, de septiembre 1988. 
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Se observa en el cuadro No, 3 que a partir de 1960 a 

1980, el municipio tuvo un crecimiento hasta cierto punto -

normal. Alcanz6 en esos años un crecimiento porcentual de -

163.70. Pero a partir de 1980 su crecimiento demográfico es 

sorprendente e 'impresionante, pués tuvo un incremento en 

ocho años, 1980-1988 de 920.5 (cuadro No. 4). Por otro l~ 

do, si medimos su crecimiento a partir de 1960 a la fecha 

(1988) nos daremos cuenta de la magnitud de su crecimiento -

poblacional, pues creci6, en t~rminos porcentuales la impre

sionante cifra de 2591.3% (Cuadro No. 3). 

Per!odo 

Cuadro No. 3 

Crecimiento Porcentual 

1960-1970 

. 39 •. 43 

1960 - 1980 

163.73 

Fuente; Cuadro No. 2. 

cuadro No. 4 

1960 - 1988 

2591.3 

Crecimiento Porcentual decena! 

Período 1960-1970 

39.43 

Fuente: Cuadro No. 2 

1970 - 1980 

89.13 

1980 - 1988 

920.5 
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Com:l ya se ha dicho, la causa principal de este crecí-

miento es la fuerte irrnigraci6n que ha tendido ha concentrar

se en los últimos años en esta regi6n, principalmente en el 

lugar denominado ,.Valle de Chalco 11
, lugar en el cual, a par

tir de 1980, se empez6 a concentrar la mayor parte de la po

blaciOn, forrn!ndose asentamientos irregulares carentes de la 

mayor parte de los servicios pGblicos. Esta concentraci6n -

de la poblaci6n se ha debido principalmente a que el munici

pio de Chalco es una región relativamente cerca de la ciudad 

de Mi!xico, tal como se ve en el siguiente apartado y en la -

cual se concentra la mayor parte de las actividades econ6mi

cas y a la oferta del suelo barato en el municipio. 
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UBICACION DEL MUNICIPIO DE CHALCO. 

El municipio de. Chalco se encuentra ubicado a 37 Km. 

al sureste de la ciudad de México sobre la carretera Méxi 

co Cuautla. Y a 54 Km. por la carretera México-Xochímilco 

- Chalco. 

Municipio de 
Ternamantla. 

Sus límites son: 

Al Norte; con el Municipio de Ixtapaluca. 

Al Sur; con el Muncipio de Juchitepec. 

Al Este; limita con los Municipios de Tlalmaoalco, 

Cocotitlán y Temamantla. 

Al Cesto; con el Distrito Federal. 
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Tiene una superficie territorial de 273.58 Km. cuadrados 

(28.820 ha.), su cabecera municipal es Chalco de Diaz Cobarr~ 

bias y las localidades que conforman al municipio se encuen-

tran Clasificadas, Gegfin datos proporcionados por la Sr1a. de 

Desarrollo y Obras POblicas, en tres regiones, a saber: 

Regi6n t. Abarca siete colonias y tres barrios que conforman 

la cabecera municipal. 

I.- Colonia El Ejidal . 

. 2~ - San Miguel Jacalones. 

3.- Emiliano Zapata. 

4.- La Bomba. 

S.- San Juan. 

G.~ Jardines de Chalco. 

7.- Culturas de México. 

Barrio de San Sebastián. 

Barrio de San Antonio 

Barrio de la Conchita 

Regi6n II.- La integran 14 localidades que son consideradas 

como delegaciones municipales. 

l.- San Marcos Huixtoco. 

2.~ San Gregario Amaninalco. 

3.- San Mart!n Cuautlalpan. 

4.- Santa Mar1a Hexoculco. 

5.- San Mateo Tezoquipan Miraflores. 
ESTA TESIS NO nm 

SAi.iR Df LA BIBUOIECA 
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6.- San Gregario Cuautzingo. 

7.- Ia Candelaria Tlapala. 

a.- San Mart1n Xico Nuevo. 

9.- San Lorenzo Chimalpa. 

10.- San Mateo Huitzingo. 

11.- San Pablo Atlazalpa. 

12.- San Catarina Ayotzingo. 

13.- San Juan y San Pedro Tezampa. 

14. - San Mart1n Xico Viejo. 

Region III. La conforman las colonias del Valle de Chalco. 

1.- La Colonia del Carmen. 9.- La Colonia Sta. cruz. 
2.- Alf reó:J del Mazo. lo . - Sn. Isidro. 
3.- Amp. E. Zapata. ll.- El Triunfo. 

4.- Avandaro 12.- unicSn de Gpes 
s.- Santiago 13.- Niños Hl!roes. 
6. - Independencia 14. - Providencia. 
7.- Ma. Isabel 15.- Guadal upana. 
a.- Concepci6n 16.- Xico. 
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A continuación se presenta un plano de localización 

que nos da un panorama mas objetivo de la ubicación 

las tres regiones antes mencionadas. 

Región I 
(Cabecera Municipal). 

Región II 
Delegaciones Municipales. 

Región III 
(Valle de Chalco). 
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La cabecera municipal se encuentra comunicada con el Di~ 

trito Federal y con las localidades del interior por medio de 

carreteras asfaltadas y entr~ las mismas localidades por cami 

nos de terracer1a. 

Las principales v1as de comunicaci6n que comunican a --

Chalco con el o. F. y alrededores, s6n: 

Carretera libre México-Cuautla. 

Carretera Autopista México-Chalco. 

Carretera Federal Chalco-Xochimilco. 

Carretera Federal Chalco-Tlalmanalco. 

Carretera Federal Chalco-~iraflores. 

Terracer1a Chalco-Xico. 

As1 mismo, existen lineas de autobuses y taxis colecti-

vos de ruta fija ( 11 peseros 11
) que facilitan el traslado de pe~ 

sanas entre el D.F. y el municipio. Lo que ocasiona que Cha~ 

ca se vaya integrando a la din~ica que impera en la Ciudad 

de M~xico. As1, vemos que el transporte ha jugado un papel -

importante en el desplazamiento de la población tanto a nivel 

interno como externo. 

Por otro lado, el crecimiento poblacional de la ciudad -

de México ha sido de vital importancia para la transformación 

de las actividades en el municipio de Chalco, ya que dicho --
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crecimiento sobrepasó sus limites f!sicos extendiendo su man

cha urbana hacia este municipio absorbiéndolo territorialmente. 

As1 mismo, cabe destacar que, tanto en la ciudad de Méx~ 

ca como en el municipio se ha presentado un proceso de creci

miento de poblaci6n inverso, ya que mientras la Ciudad de Mé

xico ha tenido una tendencia decreciente en cuanto a su crecf 

miento poblacional el municipio de Chalco ha presentado una -

tendencia a aumentar su ritmo de crecimiento. 

Lo anterior es propiciado, como ya se ha dicho, al enca

recimiento de la vivienda en la ciudad de México, por lo que 

la poblaci6n se ve obligada a desplazarse hacia lugares rela

tivamente cerca de ella, donde sea m&s barata la vivienda. 

El cuadro No. 5 manifiesta claramente la evidencia de -

que mientras la ciudad de México 11 perdi6" poblaci6n, el muni

cipio los "ganaba". Ya que para el decenio 1960-1970 la tasa 

de crecimiento promedio anual para la ciudad de México era de 

3,5 y la del municipio de Chalco fué de 3.4; para el decenio 

1970-80 la tasa de crecimiento de la ciudad de México fué de 

2.5 mientras que para el municipio fué de 6.6. Y para el ?=. 

r!odo 1980-1988 fué de 1.5 para la ciudad de México y 33.7 -

para el municipio. 
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Cuadro No. 5 

Tasa de Crecimiento Poblacional de 

Cd. de Mexico y del Mpio. de Chalco.{decenal). 

1960-1970 

Cd. de Ml'oxico 3.5 

Cha leo 3.4 

1970-1980 

2. 5 

6.6 

1980-1988 

1.5 {al 

33.7 

Fuente: Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1986. 

l\nuario estad1stico del Estado de Ml'oxico 1986. 

{a).- Cifra a 1985. 



- 85 -

Gráfica I. 
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As1 pues, con todo lo escrito podemos decir que ante la 

falta de espacios para los asentamientos humanos en la ciu--

dad de México se ha propiciado que la mancha urbana se ex---

tienda territorialmente, sobrepasando sus 11mites estableci

dos, originando regiones aledañas que dep::nderán de ella. Es-

to sin contar con el crecimiento natural del municipio, as1 

como al desarrollo del transporte que ha propiciado el fen6-

meno de Conurbaci6n (12), fen6meno que ha ocurrido en varios 

de los municipios del Estado de M~xico, y que por lo general 

han presentado un procesa similar al descrito para el munic! 

pio de Chalco. 

(12) Conurbaci6n se refiere al fen6meno de expansi6n de un -
~rea urbana que absorbe f1sica y funcionalmente locali
dades relativamente pr6ximas a ella y trata de la uni6n 
de dos o rn!s &reas urbanas pertenecientes a distintas -
jurisdicciones pol1tico-administrativo. 
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3.2 ELEMENTOS QUE HACEN POSIBLE EL 
PROCESO OE CONURBACION 

Para que pueda llevarse a cal:xl el fen6meno conocido como 

conurbaci6n es necesario que se den las condiciones propicias 

para el surgimiento de éste. A continuaci6n se describen las 

condiciones hist6ricamente dadas tanto en los municipios aho-

ra conurbados de la ciudad de México corno en ella misma. 

En lo que respecta a los municipios ahora conurbados de 

la ciudad de México diremos que, el proceso combinado de in--

dustrializaci6n -inmigraci6n- urbanizaci6n (13), se resume en 

tres fases de ocupaci6n e integraci6n urbana claramente dife-

renciables. 

- En 1960, con la implantaci6n de industrias vinculadas a la 

Zona Industrial del Norte del Distrito Federal, se da ini--

cio al proceso de crecimiento acelerado en tres municipios 

del Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec. 

- El per1odo comprendido entre 1961-1975 se caracteriza por -

la expansión indiscriminada del ~rea urbana a través de ---

fraccionamientos. La conurbaciOn de este periodo alcanza -

a los municipios de Atizapan de Zaragoza, Los Reyes-La Paz, 

Huixquiucan y Coacalco. Y se crean dos centros de poblaci6n 

(Nezahualcoyotl y Cuautitlán IzcalliJ. As1 mismo, coloca -

(13) Elementos de gran importancia en el proceso de conurba
ci6n de los municipios del Estado de México con la ciu
dad de México. 
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en proceso de conurbaci6n a las ~reas urbanas de Chimalhu~ 

clin, Tultitllin y Cuautitl&n de Romero Rubio. 

En esta fase la influencia econ6mica y social de la ciudad 

de México se hace palpable en sus zonas conurbanadas. 

- De 1975 a la fecha (1988), se caracteriza básicamente por 

la implantación de la gran industria tecnificada, princi-

palmente en Tultitl~n y cuautitl~n Izcalli. 

As1 misrrc, por primera vez el Sector Servicios tiene un 

mayor peso en el conjunto de la Econorn1a. 

Esta fase de Conurbaci6n alcanza f1sicamente a 17 muni

cipios del Estado de México y condiciona terminantemente la 

vida econ6mica y social de ellos con la ciudad de M~xico. 

Las municipios conurbados a la Ciudad de México son los 

siguientes: 

Atizapan de Zaragoza 

Coacalco 

CuautitUn 

cuautitl&n de lb!rero rubio 

Chalco 

Chico loapan 

Ixtapalapa 

Los Reyes - La Paz 

Naucalpan 

Nezahualco yo tl 

Nicollis Romero 

Tecamac 



Chimalhuacán 

Ecatepec 

Huixquilucan 
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Tlalnepantla 

Tultitlán 

Por otra parte, las condiciones hist6ricamente dadas en 

el Distrito Federal se resumen en su &rea urbana y zona metr~ 

politana las cuales al expanderse provocan el fen6rneno de ~-

conurbaci6n. Sobre ésto tenemos lo siguiente: 

Es sin duda alguna que el crecimiento del &rea urbana de 

la ciudad de México (AUCM) es el causante de la formación y/o 

crecimiento de las localidades próximas a la ciudad de Méxi--

ca, las cuáles a través de los años se adhieren a ella origi-

nando la expansión f1sica del AUCM, a la vez que forman regí~ 

nes conurbanadas a la ciudad de México. 

En efecto, el AUCM ocupaba en 1970 una superficie aprox! 

mada de 650 Km. cuadrados e inclu1a a cuatro nuevas delegaci~ 

nes (14) de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y 

Benito Ju&rez, as1 mismo, hab1a englobado casi la totalidad -

de las delegaciones de Azcap:>tzalco, Coyoac&n, Iztacalco y 

Gustavo A. Madero, as1 como tambi~n anexaba la mayor parte de 

la superficie de los municipios del Estado de M~xico: Naucal-

(14) Considerados hasta ese entonces como la ciudad de Méxi
co propiamente dicho. 
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pan, Tlalnepantla, Atizapan de Zaragoza, Ecatepec, Nezahual

coyotl, Chimalhuacán, Huixquilucan y La Paz. 

Por otra parte, entre 1970 - 1980 la poblaci6n de la 

ZMCM pasó de 8.6 millones a 14.S, o sea, un incremento de 

5.9 millones de habitantes en relación a los 3.4 millones en 

la década de 1960 - 1970. Este aumento se realiz6 en forma 

diferente entre el Distrito Federal y el Estado de México. -

Este Oltiiro captl5 toda la rniqraci6n interestatal. La pobla

ci6n del Estado de México, segOn estimaciones (15) , llegó a 

ser de 7'768,000 en 1980, de estos habitantes, alrededor del 

64.34% se asientan en los municipios metropolitanos colinda~ 

tes al Distrito Federal. 

Los factores que han ocasionado la expulsión de un im-

portante contingente de poblaci6n hacia el Estado de México, 

especialmente hacia los municipios conurbados, son el agota

miento del área susceptible de ocupar en el territorio del -

Distrito Federal y el encarecimiento del suelo y la vivien-

da. En algunos municipios se ha logrado detectar, mediante 

encuestas, que el 60% de su poblaci6n proviene del Distrito 

Federal. 

(15) CONAPO Breviarios. 1981. 
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Desde el punto de vista territorial, el crecimiento re-

ciente de la mancha urbana se ha dado principalmente en la -

parte norte del AUCM (Municipios de Atízapan de Zaragoza, Tu~ 

til4n, Coacalco, Ecatepec, Tecarnac y Cuautitlán Izcalli) y en 

la parte oriente y sur oriente (Municipios de Chalco, Ixtapa

luca y Los Reyes La Paz). 

De este nodo se comprueba la importancia que la expan--

si6n del AUCM tiene en la Conurbaci6n de los municipios del -

Estado de México, ya que éstos representan el 28.37% de su -

superficie territorial y en el D.F., el 41.58 % respectivo, 

conformando as1 un total de 34.52% de la superficie territo-

rial conjunta del D.F. y los 16 municipios conurbados del Es

de México. 

As1 pués, de una manera general, en la cual se incluye -

los municipios conurbados del Estado de Ml§xico, .apreciamos -

el papel que juega el crecimiento del &rea urbana de la ciu-

dad de México en el proceso de transformación del municipio -

de Chalco. Ello se observa en los cuadros 6 y 7. 
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Cuadro No. 

Superficie territorial total ZMCM 

( has ) 

Absolutos 

D. F. 150,300 

Edo, de Méx. 172,793 

Chalco 29' 820 

Resto Mpios. 143,973 

Total ZMCM 232,003 

Fuente: Expansión F1sica de la Cd. de México. 
Boris Graizbord y H. Salazar. 

46.53 

53.47 

8. 92 

44.55 

100,00 

En éste se aprecia que la superficie territorial total 

de la ZMCM 323,003 ha. le corresponde al Distrito Federal el 

46,53 \ y al Estado de Mexico el 53.47 %, es decir, más de la 

mitad de la superficie, y de éstas le corresponde a Chalco 

8.92 '· 

Por otra parte en el cuadro 7 se observa que del total -

del AUCM, la cual suma un total de 111,497.13 has., le corre~ 

panden al D. F. el 56.06%, mientras que al Estado de México -

1 43.94%, y de ésta cifra el municipio de Chalco representa -

el l. 76\, 
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CUadro No. 7 

Superficie total AUCM (has.) 

Total AMCM 

D.F. 

Edo. de M!;xico 

Chalco 

Resto Mpios. 

Absolutos 

111,497.13. 

62,500.99 

48,996.15 

1,962.60 

47,003.13 

100.00 

56.06 

43.94 

l. 76 

42 .18 

Fuente: Expansión f1sica de la Ciudad de México. 
Boris Graizbor y Héctor Salazar. 

En otro orden de ideas, la poblaci6n en constante crecf 

miento, principalmente a partir de 1980, ha hecho que se va-

ya poblando cada vez mas el Mpio. de Chalco. Una muestra de 

ello lo encontramos en su densidad de poblaci6n, la cual pa-

ra 1970 era de 125 habitantes por Km. cuadrado y para 1987 -

ful; de 377 hab. por Km. cuadrado. Ello ha ocasionado que al 

expandirse territorialmente se adhiera a la ciudad de México. 

Por otra parte, dada la cercan1a del municipio con el -

D.F., el ritmo de crecimiento poblacional se ve afectado por 

la constante migración, fen6meno que se ha visto principal--

mente en el Valle de Chalco. 

De una muestra de población obtenida de Valle de Chalco 
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encontranK>s que las migraciones hacia este lugar tienen las 

siguientes caracter1sticas: 

Cuadro 8 

Migraciones a Valle de Chalco. 

Menos de l año 

de l a 5 años 

de 5 a mas años 

3.0 

67.0 

~ 

100. o 

Fuente: Investigación de Campo. Agosto 1989. 

As1 vemos, que la región del Valle de Chalco, se ha venf 

do poblando principalmente a partir de 1980. Sin embargo, es 

a partir de 1982-83 cuando ~sta región sufre una fuerte co--

rriente migratoria form~ndose con ello el Valle de Chalco pr~ 

píamente dicho. 

Respecto a la edad de la población de la comunidad de Va 

lle de Chalco encontramos que se haya estructurado de la si--

9uiente manera. 
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cuadro No. 9 

Grupos quinquenales Valle de Chalco. 

Grupo Quinquenal % 

de o - 4 años 9.6 

5 - 9 17.7 

10 - 14 21.0 

15 - 19 9.5 

20 - 24 7.2 

25 - 29 7.1 

30 - 34 10.4 

35 - 39 5.2 

40 - 44 4.5 

45 - 49 5.1 

so - 54 l. 5 

55 - 59 0.6 

60 a m6.s 0.6 

Total 100.0 

Fuente: Inv. de Campo. 

Por otra parte, las migraciones para la cabecera munici 

pal y delegaciones municipales tienen un proceso contrario -

al descrito para Valle de Chalco, ya que la corriente migra-
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toria se presentó como el Cuadro No. 10 lo describe. 

Cuadro No. 10 

Migraciones a cabecera y 

delegaciones municipales 

menQs de 1 año 

de a años 

de 5 a rn&s años 

6,5 

24. 4 

69 .1 

100,0 

Fuente: Monograf1a de Chalco, Gob. del 
Estado de México. 

Apreciaroos e~ el cuadro 10 que las migraciones se llev~ 

ron a cabo principalmente hace 5 años o m&s, es decir, que -

Oltirnamente no ha tenido una fuerte migraci6n en su interior. 

Y si tiene un 24.4% de l a años es producto de la corrien-

te migratoria que se llevó a cabo en 1982-83 en todo el mun1 

cipio, donde Valle de Chalco captó la mayor parte de dicha -

migraci6n. 

As1 pues, las tendencias migratorias para la regi6n de 

Chalco y cabecera municiapl son, para los años considerados 

de estudio (1980 - 88); hasta cierto punto inversas, ya que 

en esos años la corriente migratoria para la cabecera y del~ 
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gaciones municipales tendieron a disminuir mientras que para 

Valle de Chalco las migraciones fueron en aumento a partir -

de 1980, para disminuir luego en forma considerable en 1987-

88. (VER GRAFICAS 3 Y 4). 

Cabe destacar que mediante la muestra de población ex-

tra1da de Valle de Chalco, se encontró que la corriente mi-

gratoria provino en un 46% del Distrito Federal, 35% de Nez! 

hualcoyotl ¡ 8 .0% de la cabecera municipal¡ el 7 .0% de otros 

municipios del Estado y el 4% de otros estados del pa1s. 

Cuadro No. 11 

Lugar de procedencia de la corriente 

migratoria de Valle de Chalco. 

Distrito Federal 

Nezahualcoyotl 

Cabecera Mpal. 

(%) 

Otros Mp1os. del Edo. Mex. 

Otros Edos. del pa1s. 

Fuente: Investigación de Campo. 

46.0 

35.0 

a.o 

7.0 

_.i.:..2. 

100.0 
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1982 1987 1988 

<Años > 

30.0 67.0 

1982 1987 1988 

CAños > 

Gráfica 3. 

Tendencia migratoria 
para la cabecera y 
delegaciones munici
pales. 

Gráfica 4. 

Tendencia migratori 
para el Valle de 
Chalco. 
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As1 pues, debido al crecimiento de la poblaci6n, tanto 

natural como social, el municipio de Chalco pas6 a ser una -

zona conurbada a la Ciudad de M~xico, y muy particularmente 

la regi6n de Valle de Chalco a formar parte de su ~rea urba

na. Cambiando con ello sus caracter1sticas de una regi6n r~ 

ral a una con caracter1sticas propiamente urbanas, transfor

mando al mismo tiempo sus actividades productivas. 

En efecto, tenemos que la estructura econ6mica del mun! 

cipio ha ido cambiando a través del periodo de estudio, 

(1960-1988) corno cc~secuencia de la urbanizaci6n que se ha -

presentado en todo el municipio. 

Dichos cambios se describen en los cuadros 12, 13, 14. 

Cuadro No. 12 

Actividad Agr1cola 

importancia 

Periodo 

60 - 80 

80 - 88 

70.0 

27.0 



Periodo 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 88 

Per1odo 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 88 
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cuadro No. 13 

Actividad Industrial 

No. de Empresas 

No. 

130 

,293 

290 

cuadro No. 14 

Actividad Industrial 

No. de-Empresas 

No. 

151 

2820 

3700 

As1 tenemos que, en 1960-80 cuando el municipio no tenia 

problemas de poblaci6n asentada en terrenos ejidales, su act! 

vidad agr1cola era considerada la más importante, ya que cer

ca del 70% de su PEA se dedicaba a estas faenas. De entre -

sus cultivos destacaba el ma1z y la alfalfa para la cr1a de -

ganado lechero, Y una vez satisfecho el consumo interno, el 
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excedente se destinaba al D. F. el cual se le consideraba, --

por su cercan1a, el mercado.más importante. 

Cuadro No. 15 

Producción y Principales Cultivos 1970 

Municipio de Chalco 

Cultivo Superficie Rendimiento Producción 

total cultivada (Ton. Ha,) (Ton.)· 

Ma1z 000 1.2 10,800 

Alfalfa 
Verde 500 so.o 125,000 

Haba 525 o.s 263 

Remolacha 500 21.0 10,500 

Fuente: Monograf1a de Chalco. 
Gobierno del Estado de Ml'!xico 1972. 

Otra actividad a la que se dedicaba la p:Jblaci6n de ---

Chalco era la ganader1a, la cual para 1970 ten1a en existen-

cia principalmente al ganado vacuno, lanar, porcino, aves y 

gallinas, teniendo una producci6n de los diferentes deriva-

dos de ellos como a continuaci6n se describe: 
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Producto Cantidad Medida 

Leche 5'444,705 Lts. 

Queso 7' 570 Kg. 

Huevo 4'366,280 Pzas. 

Lana 3,390 Kg. 

Pieles 34' 220 Kg. 

Manteca 64' 521 Kg. 

Zaleas de lanar 2,249 Unidades 

En lo que respecta a la Industria de Transformación se -

ten1an para el misITO año 130 establecimientos y 14 talleres -

distribuidos de la siguiente manera: 

Gran Indus,tria 

Giro 

Productos met&licos 

Productos textiles 

Papel y cartón 

Acero y del Hierro 

Qu1micos 

Cons trucci6n 

No. de empresas 

1 

1 

Vinos y licores 1 

Total 10 
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Mediana Industria 

Giro 

Confecci6n ropa infantil 

Art!culos Eléctricos 

Productos Textiles 

Productos Met&licos 

Pequeña Industria 

Giro 

Construcción 

Alimenticia 

Pinturas y grasas 

Acero y del Hierro 

Téxtil 

Art1culos eléctricos 

Productos met&licos 

Vestido 

Total 

Total 

No. de Empresas 

l 

1 

1 

_l_ 

No. de Empresas 

20 

89 

1 

1 

l 

1 

116 

Talleres No. de establecimientos 

Giro 

Mec1!nica 

Herrer1a 

Carpinter1a 

Total 

2..... 
14 
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La actividad comercial contaba con 151 establecimientos 

de la siguiente manera: 

Fonda 12 Farmacia 1 Vta. chile seco 

Tlapaler1a 1 Sanitarios 1 Creme ria 1 

Paleter1a 1 Tortiller1as Vta. semilla 2 

Peluquer1a 1 Exp. de cal 1 Exp. de pollo 6 

Miscelfinea 14 Recauder1a 52 Florer1a 

Taller radios 1 Venta de Loza Taquería 

Carnicer1a 7 Exp. de pan 2 Va ta. de barbacoa 

Vta. V1sceras Otros 5 

Total 151 

Para 1980 el panorama del municipio presenta cambios im 

portantes en sus actividades productivas, ya que se ven in-

crementados el no.mero de establecimientos industriales y co

merciales, pero aan en 1970-80 sigue predominando la activi

dad agropecuaria. As1 tenemos que la agricultura sigue sie~ 

do la actividad m~s importante del municipio. Sus principa

les productos son el ma1z, la cebada y avena. 

En la ganader1a sobresale la existencia del ganado bovi 

no y porcino. 

En la industria existen 293 establecimientos tanto de -

pequeña y mediana como de gran industria, distribuidas de la 
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siguiente manera: 

Productos alimenticios 132 

Bebidas y tabaco 82 

Productos minerales 42 

Productos metálicos, 

maquinaria y equipo 

Productos textiles 

Productos madereros 

Papel 

Substancias quirnicas 

MetHica - bllsica 

Total 

17 

7 

1 

293 

En cuanto al comercio tenemos un total de 2820 estable-

cimientos en su mayor1a de consum::> b~sico, distribu1dos de -

la siguiente manera 

Molinos y tortiller1as 96 

Tiendas DICONSA 12 

Tiendas CON AS UPO 

Tiendas IMPECSA 120 

Servicios bllsicos y otros 

tipos 2589 

Total 2820 
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As1 pues, tenem:>s que la actividad econ6mica que predorn! 

na en el municipio de Chalco en el per1odo 1960-80 era la ---

agropecuaria ya que sus bastos terrenos (16) eran suscepti---

bles de explotarse, Pero a partir de 1982-85, cuando empieza 

a poblarse esa parte del territorio su productividad decae --

sensiblemente. Por lo que ahora la actividad que empieza a -

predominar es la industria y el comercio. Existe una difere~ 

ciaci6n en importancia de estas actividades en Chalco o.e. y 

en Valle de Chalco, ya que mientras en la primera, el sector 

comercial e industrial sobresalen en importancia, en la segu~ 

da es al inverso es decir, predomina en mayor medida el indu! 

trial. El sector agropecuario en este per1odo ocupa ya una -

núnima importancia en el grueso de las actividades productivas 

del municipio. 

As1 tenerros que la estructura productiva para 1988 en --

Chalco de D. C. es la siguiente: la actividad agr1cola-gana-

dera ocupaba un 27% de la importancia, en contraste con el --

70% que tenia en 1970-80. El excedente de esta actividad se 

destinaba, en su rnayor1a, el mercado de la Ciudad de México. 

En cuanto a la Industria de Transformaci6n, con su 22\ 

(16} Ocupados actualmente en su mayor1a por los asentamientos 
humanos irregulares en Valle de Chalco. 
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de importancia fue adquiriendo mayor relevancia debido a su -

cercania con el Distrito Federal y por la descentralizaci6n -

de fuentes de trabajo. 

La distribuci6n de las industrias de transformaci6n es~ 

blecidas en el municipio es la siguiente: 

Pequeña Industria 

Mediana Industria 

Gran Industria 

120 establecidas 

20 

20 

En cuanto al comercio tenemos que ex is ten en el munici--

pio aproximadamente 3,700 establecimientos (17) distribu1dos 

de la siguiente manera: 

Giro No. Giro No. 

Abarrotes 56 Venta de petr6leo 18 

Zapatos 133 Vinos y licores 185 

Ropa 240 Prod. agr1colas 159 

Carne 107 Alfareros 13 

Pan 43 Jarceria ll 

Leche 18 Otros 1901 

Verduras 796 

Total 3700 

(17) Por ser una actividad que ne:esita licencia para comer 
ciar, es la actividad que meJor controla el municipio
por lo que tal cantidad es para todo el municipio. 
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Esta actividad predomina en un 15%. 

Para el periodo 80-88, los principales empleos en Chalco 

D. c. fueron: 

Tipo de Empleo 

Ganadero/agricultor 

Obrero · 

Jornalero o pe6n 

Empleado 

Comercian te 

Profesional 

Otros 

% 

23 

18 

15 

12 

20 

100. o 

As1 tenemos que e~ Chalco de O.e. la actividad agropecu~ 

ria s61o es importante· para la población de sus alrededores

ya que ~stos aGn conservan sus terrenos ejidales. Y el exce

dente de su producción lo destinan al mercado de la ciudad de 

México principalmente. Para la poblací6n la cabecera munici

pal su actividad principal es la industria, ello porque tie-

nen esa fuente de trabajo en la ciudad de M~xico. Y en menor 

medida la actividad comercial. 

Por lo que se refiere a Valle de Chalco, mediante la 

muestra de población extra1da de ella, se encontró que la PEA 

del Sector Industrial es de un 80% y del Sector Comercial es 

20% restante. 
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Por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que el 

municipio de Chalco debe su imp::>rtancia y desarrollo a su 

cercan!a a la e iudad de México. 

Otro elemento importante en la conurbaci6n del munici-

pio de Chalco con la ciudad de México es sin duda el trans-

porte, ya que éste ha ayudado a que'el desplazamiento de la 

población de Chalco hacia el Distrito Federal sea más rápido. 

Del misno nodo hace que las distancias entre uno y otro lu-

gar se reduzcan al m~ximo. 

El transporte ha sido a través de los años un instrume~ 

to, que en el municipio de Chalco, ha sido capaz de coadyu-

var a que cambie su forma de vida, es decir que de una econ~ 

m1a rural se transforme en una econom!a urbana. 

En efecto, en los Qltim::is años el trans[X)rte ha ido en 

aumento, pues si a principios de los 70's se le consideraba 

al Municipio sólo un lugar de paso, en la actualidad cuenta 

ya con terminales de 11neas de autobuses y de taxis colecti

vos de ruta fija ( "peseras"). Existen en el municipio una 

terminal para la linea de camiones "Cristóbal Colón" S.A. de 

c. V. cubriendo la ruta Chalco-M~xico teniendo salidas cada -

veinte minutos durante toda la semana, haciendo su recorrido 

en aproximadamente una hora. También corre una linea de ca

miones de propiedad estatal denominada 11 sistema de transpor-
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te troncal Cha leo-Metro Pantitl&n". Este tipo de transporte -

tiene su paradero en un lugar (18) donde es f&cil la distrib~ 

ci6n de la población a cualquier punto de la ciudad de Méxi--

co, teniendo un total de 55 unidades. 

Los taxis colectivos de ruta fija ("peseros") es otra a!_ 

ternativa que tiene la poblaci6n chalquense para trasladarse 

hacia la ciudad de México. Existen dos rutas de taxis ºpes~ 

ros", ruta 85 y ruta 104, las cu&les suman un total de aprox_!. 

madamente 450 unidades que dan servicio en las horas pico (19), 

cubriendo el trayecto de Chalco-Metro Candelaria y Chalco-Me-

tro San L&zaro. Cabe mencionar que por su cantidad y salidas 

de aproximadamente 5 minutos son las m~s utilizadas por la ~ 

blaci6n. Además éstos taxis colectivos ("pese ras") dan a pro-

ximadamente de 5 a 8 viajes cada una. 

Por lo anterior podemos decir que el municipio tiene una 

alta dependencia con el Distrito Federal y poca relación con 

otras localidades circunvecinas, ya que se logró detectar que 

el 80% de los viajes que realiza la población chalquense tie

ne corro destino el Distrito Federal. Y los m:>tivos que tienen 

para su traslado se reflejan en el cuadro No. 16. 

(18) Tienen su paradero en el Metro Pantitl&n. 

(19) Son las horas en que hay mayor pasaje, que en el Munici 
pio de Chalco son de 5:30 A.M. a 8:30 A.M. aproximada-= 
mente. 
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Cuadro No. 16 

Motivo de traslado de la 

poblaci6n chalquense al D.F. 

Trabajo 

Abastecimiento 

Educaci6n 

Ottos 

65.0 

5.0 

10.0 

20.0 

Fuente: Monograf1a de Chalco. 

Gobierno del Estado de México. 

As1 pues, la poblaci6n de Chalco ve, hasta cierto punto, 

cubiertas sus necesidades de transporte hacia el Distrito F~ 

deral, implicando can ello el cambio de su propia din&mica -

de vida. Claro est! que, corro en todas partes en las horas 

de mayor demanda (horas pico) resulta insuficiente el trans

porte. 

En cuanto a la poblaci6n econ6micamente activa tenemos 

lo siguiente~ en una entrevista realizada con el Subdirector 

de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras P~blicas de la 

Presidencia Municipal de Chalco se obtuvo que actualmente (20) 

(20) Septiembre, 1988. 
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el municipio cuenta con una poblaci6n de 800,000 habitantes -

distribuidos de ia siguiente manera: 

Cuadro No. 17 

Djstribuci6n de la poblaci6n del 

Municipio de Chalco. 1988 

No. Absolutos 

Cabecera municipal 

Delegaciones municipales 

Valle de Chalco 

Fuente: 1nvestigaci6n de campo. 

Total 

Cuadro No • l 8 

80,000 

120' 000 

600,000 

800,000 

Distribuci6n porcentual de la 

poblaci6n del municipio de Chalco 1988 

(%) 

cabecera municipal 

Delegaciones municipales 

Valle de Chalco 

Fuente: Cuadro No. 17. 

Total 

10.0 

15.0 

75.0 

100. o 
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Observamos en el cuadro 18 que el 10% de la poblaci6n te_ 

tal del municipio se halla asentada en la cabecera municipal, 

el 15\ en las delegaciones municipales y el 75% de ella en el 

Valle de Chalco. 

Por otra parte, para el mejor anUisis de la poblaci6n. 

Econ6micamente activa en el municipio, dividiremos a ~sta en 

dos regiones; la primera la integran la cabecera y delegacio-

nes municipales y la otra Valle de Chalco. Asi tenemos que -

de la PEA de la primera (ver cuadro No. 19) el 40% tienen su 

fuente de trabajo principalmente en el Distrito Federal, y el 

60\ restante tienen su empleo en el municipio distribuyéndose 

de la siguiente manera; 20% servidores públicos y profesioni~ 

tas; y el 40\ se emplea en las diversas actividades econ6mi--

cas, principalmente comerciales. 

cuadro No. 19 

Lugar de trabajo de la PEA de la cabecera 

y delegaciones municipales 1988. 

Lugar de trabajo 

Distrito Federal 

Municipio 

(%) 

Total 

40.0 

~ 

100. o 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n proporciona 
da por la Sr1a. de Desarrollo Urbano y Obras PObli-= 
cas. 1988. 



- 114 -

Por lo que se refiere a la PEA del Valle de Chalco, -

encontramos que del total de ella el 65% tiene su fuente -

de trabajo en el Distrito Federal, el 20% lo tiene en los 

municipios co~indantes y el 15% restante se dedica a la a~ 

tividad comercial en el Valle. 

Cuadro No. 20 

Lugar de trabajo de la PEA 

. del Valle de Chalco. 1988 

Lugar de Trabajo % 

Distrito Federal 65.0 

Otros municipios 20.0 

Valle de Chalco -1.2..:..Q.._ 

Total 100.0 

FUENTE: Elaboración propia en base a información 
proporcionada por la Sría. de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 1988. 

Por lo anterior podemos decir que debido a la falta 

de fuentes de empleo en Valle de Chalco y su búsqueda en -

otros lugares, principalmente en el D.F., ha hecho que és

te lugar se convierta en una "Ciudad Dormitorio" 

De los cuadros 19 y 20 se deduce que el municipio de 

Chalco no es capaz de generar empleo al grueso de su PEA, 

por lo que éste tiene que desplazarse al D.F. en busca de 

él; lo que origina una gran dependenciacon respecto a la 

Ciudad de México, ya que del total de población residente 

en el municipio, el 70% depende para su subsistencia del -

empleo generado en la ciudad de México. 
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3.3 PAPEL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL 

DESARROLLO DE LA REGION. 

El cambio de la din&mica de vicia de la población del mu

nicipio de Chalco ha sido posible también gracias al apoyo r~ 

cibido por el Gobierno del Estado de México, ya que si en un 

principio la región de Chalco hab1a ·sido hasta cierto punto -

marginada, ahora las acciones que emprende el Gobierno del E~ 

tado as1 corro las autoridades municipales est&n encaminadas a 

dotar a la poblaci6n chalquense de las condiciones propicias 

para e 1 desarrollo de la región. 

Las evidencias que demuestran lo anterior est~n dadas -

por la inversión ejercida en el Estado de México en el perio

do comprendido entre 1982-1988 correspondiente al programa -

normal municipal y en el planteamiento que se hace en el 

"Plan del Centro de Población Estratégico de Chalco de D1az -

Cobarrubias", sobre todo en los 6ltinns años. 

Para una mejor objetividad en el desarrollo de éste pun

to nostrarerros a continuaci6n el plano de localizaci6n de las 

regiones com[X)nentes del Estado de México y, resaltaremos pa

ra nuestro f1n a la regi6n III Texcoco, lugar al que pertene

ce el municipio de Chalco. 
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PLANO DE LOCALIZACION 

Así tenemos que la inversión ejercida en el Estado 

de M]exico en el período 1982 - 1988 fué distribuída -

entre sus regiones componentes de la siguiente manera: 

cuadro 21. 



CUADRO !lo. 21 

DISTRIBUCION DE LA INVEP.SIOll EJERCIDA EN EL ESTADO DE MEXICO 1992 - 1989. 

miles de pesOs 

(1990 100 ) . 
REGIO!I 1992 1983 1994 1985 1986 1987 1988 

TOTAL 390, 084 11 999,217 30 074,.707 39 961,158 28 888,102 13 029,251 38 9S4, 767 

TOLUCA S4S, S96 2 317. 936 775, 259 194,446 78S,974 1 302,92S 116,391 

ZUMPAllGO 7S1, 972 4 132,4S7 921,247 13 647 ,344 13 647' 3:+4 11 999,697 17 S29,64S 

TEXCOCO 206,712 977. ººº 599, 416 10 471,192 723,792 2 966,437 9S9, S99 

4 TEJUPILCO 124,60S 329, 6S9 239, 044 318,089 98,673 130,292 389,S48 ... 
ATL~.COMULCO 744,989 255, 994 34 9, 544 94 2, 067 342,645 042,340 sos, 928 

COATEPEC H. 464,466 229,4S5 937,695 904, 933 906, 324 912, 047 115 ,381 

VALLE DE B. 21.13,684 422, 946 846, 501 842, 239 776, 140 390, 977 973' 959 

JILOTEPEC 308, Oól 424,770 405, 900 &40,646 225, 977 791,75S 353,417 

{ 

FUD{TE: Apefl.dice Estadístico del Primer Informe de Gobierno 

Totno n "Estadistica t-Asica municipal 1986 y 1989. 

Toluca de Lerdo, Edo. de México. 20 de enero 1967, 1990. 



CUADRO No. 22 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EJERCIDA 

DE MEXICO 1982 - 1988. 

( PORCENTAJE 

REGION 1982 1983 1984 1985 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

l TOLUCA 24.2 19, 3 19.2 20.s 

2 ZUMPANGO 27.4 34. 5 29. 6 34 .1 
3 TEXCOCO (b) 18. 9 15.6 31. 9 26. 2 

4 TEJUPILCO 2.0 2.7 l.O o.s 
5 ATLACOMULCO 11. 6 10.6 7.8 9.7 

COATEPEC HARINAS 7.3 10.2 6.4 4.8 

VALLE DE BRAVO 3, 8 3,5 2.8 2.1 
JILOTEPEC 4.8 3.6 1.3 l. 6 

Fuente: Cuadro No. 21 

(b) Regi6n al cual pertenece el Municipio 

de Chalco. 

EN EL ESTADO 

1986 

100.0 

13.l 

41. 5 

19.8 

0.5 

B.l 

6.6 
2. 6• 

7.8 

1987 

100,0 

10.0 

43. o 

22.0 

1.0 

a.o 
7.0 

3.0 

6.0 

1988 

100.0 

a.o 
45.0 

23.0 

l.O 

9.0 

a.o 
2.5 

3.5 

= 1 
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De la inversi6n ejercida para el Estado de México en el 

per1odo 1982 - 1988 se le asigno a la Regi6n III Texcoco el 

siguiente porcentaje. 

Cuadro No. 22a 

INVERSION ASIGNADA A LA REGION III TEXCOCO. 

1982 - 1988 

1982 

Regi6n III 18.9 

Resto del El:b. 81. l 

TOTAL 100.0 

( 19 80 100) 

1983 

15.6 

84.4 

100.0 

1984 1985 

31.9 26.2 

68.1 73.8 

100,0 100,0 

1986 

19.8 

80.2 

100.0 

1987 

22.0 

78.0 

100.0 

1988 

23. o 

72.0 

100.0 

Fuente: Ap~ndice Estadistico del ler. Informe de Gobierno. 

Tomo II "Estadistica Municipal S.'lsica" 1986 y 1989. 

Toluca de Lerdo, Edo. de Méx. 20 de Enero 1987 y 1990. 

De la inversi6n destinada a la Regi6n III Texcoco para -

esos años se le asign6 al Municipio de Chalco las siguientes 

cifras: 
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Cuadro No. 23 

INVERSION ASIGNADA AL MUNCIPIO DE CHALCO. 

1982 1988 

( 1980 100) 

1982 1983 1984 1985 

2.0 

98.0 

1986 

l. o 

99.0 

1987 1988 

so.o 68.6 

so .o 31.4 

Chalco 

Otros (b) 

Total R.III 

5.5 

94.5 

100. o 

3.7 

96.3 

100.0 

2.0 

98. o 

100. o 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Ap~ndice Estadístico del ler. Informe de Gobierno 

Tomo II "Estad1s ti ca Municipal sa.sica", 1986 y 1989. 

Toluca de Lerdo, Edo. de México, 20 de enero de 1987 

y 1990. 

(b) Distribuida entre 28 municipios restantes. 

En el cuadro No. 23 se observa la tendencia que ha veni

do roostrando la inversiOn ejercida en el municipio de Chalco, 

pues vemos en él que en los años 1982-1986 se le destinaba muy 

poco de dicha inversión, pero en 1987 - 1988, con el fin de -

solucionar los problemas del municipio, y en especial los del 

Valle de Chalco, se le canalizó un nonto mayor de ella. Se le 

asignó en esos años el 50% y el 68.6% respectivamente. 



( % ) 
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Gráfica 5 

Tendencia de la inversión 

asignada al municipio de 

Chalco. ( 1982 - 1988 l. 

83 84 85 86 87 1988 
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La inversi6n asignada al municipio de Chalco ha sido ca-

nalizado hacia obras de beneficio social, las cuales se pre--

sentan en el cuadro No. 24. 

CUADRO No, 24 

Obras ejecutadas en el Municipio. 

(1982 1988) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

UrbanizacilSn l 

V1as comunicaci6n 10 6 6 l 

Pavimentaci6n l l l 

Guarniciones 1 1 l 2 

Agua potable 2 l 1 

Drenaje 10 2 1 

Alumbrado PGblico l l l 

Const. de aulas 7 9 72 11 1 60 126 

Re!!Dd, de escuelas 18 11 l 16 

Parques y jardines l l 

Mercados l 1 l l 

Panteones 5 5 1 

M6dulos de Vigilancia - 1 1 

Auditorios 1 

Remod. Of. PGblicas 6 l 

Inst.deportivas l 2 2 l 3 

(ContinGa). 
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(Continuaci6n) 

1982 1983 1984 

Otras 

TOTAL 64 49 86 

1985 

1 

27 

1986 1987 

11 

74 

Fuente: Apéndice Estad1stico del Primer Informe de Gobierno. 

1988 

7 

162 

Torno II 11 Estad1stica Municipal B§.sica 1986, 1989. 11 

Toluca de Lerdo, Edo. de Méx. 20 de enero de 1987, 1990. 

Estas obras requirieron una inversi6n del total destina

do para el municipio los siguientes porcentajes. Cuadro No. 25 

CUADRO No. 2 5 

INVERSION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 

MUNICIPIO DE CHALCO. 1982 - 1988. (%) 

(1980 100) 

Obra 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Urbanizaci6n 4.7 0.2 l. 2 

V1as comunicaci6n l. 8 l. 2 l. 2 6.5 

Pavimentación 4'·. 6 3.2 79.7 4.3 

Guarniciones 4.0 l. o l. 8 18.6 0.1 

Agua ¡:otable 4.0 4.0 2.9 11.0 36.0 

Drenaje 15.8 13.7 0.4 9.8 

Alumbrado pQblico 9.2 5.8 6.8 

(ContinQa) 
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(Continuación) 

Obra 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Const. de aulas 23.3 46.5 81. 4 15.1 13.7 61. 5 38.9 

Remad.de escuelas 9.3 12.2 4.8 0.3 

Parcµes y Jardines 0.5 3.9 

Mercados 7.9 l. 6 1.1 4.5 

Panteones 8.8 6.6 0.2 

lt>dulos vigilancia 0.1 7.9 3.9 

Auditorios 2.0 

Ralod. Of. P(ibl.icas 5.6 4.6 4.5 4.1 

rnst. dep:>rtivas 0.5 2.5 3.7 1.7 3.9 0.4 

Otras 5. 5 6.8 6.6 34. 6 5.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Apéndice Estad1stico del Primer Informe de Gobierno. 
Torro II Estad1stica Municipal B~sica 1986, 1989. 
Toluca de Lerdo, Edo. de M~x. 20 de enero 1987, 1990. 

Se observa en cuadro 25 que el mayor peso de la inver--

s16n destinada para esta entidad en el periodo 1982-1988 fu~ 

como a continuación se describe; para 1982, 1983 y 1984 fue -

canalizada principalmente para las obras de construcci6n de -

aulas en un 23.3, 46.5 y 81.4% respectivamente; para 1985 el 

peso de la inversión se lo llev6 las obras de guarniciones y 

banquetas en un 18.6%, construcción de aulas 15.1%, agua pot~ 

ble 11.0% y drenaje en un 9.8%; en 1986 las obras de pavimen

tación representaron el 79.9% de la inversión; para 1987, nu~ 

vamente la construcci6n de aulas se lleva la mayor parte, 
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pues representó el 61.5% de la inversión y¡ para 1988 las -

construcciOn de aulas y las obras de agua potable se llevan 

el 38.9% y 36.0% respectivamente de la inversión destinada 

para este año. 

Ahora bien, si observamos nuevamente el Cuadro No. 23 -

nos daremos cuenta que 1987 y 1988 marcan una pauta importa~ 

te en el desarrollo de la región, pues de la inversión dest.!._ 

nada para la regi6n III Texcoco le correspondi6 al municipio 

el 50.0% y 68.6% de ella en esos años respectivamente. 

Por otra parte, si dividimos al per1odo de estudio 1982-

1988 en dos partes es decir, una que abarque de 1982 a 1986 

y otra de 1987 a 1988, nos daremos cuenta que la distribu--

ci6n de la inversi6n en obras ejecutadas ha cambiado comple

tamente. 

En efecto, tenemos que de 1982 a 1986 la distribución .de 

la inversi6n en el municipio de Chalco para esos años era, en 

promedio, de la siguiente forma, Cuadro No. 26. 
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CUADRO No. 26 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EN OBRAS EJECUTADAS 

EN EL MUNICIPIO DE CHALCO 1982 - 1986 

( % ) 

REGION 

Cabecera municipal 

Delegaciones municipales 

Valle de Chalco 

Todo el Municipio 

Sin especificar 

TOTAL 

12.0 

70.0 

6.0 

4.0 

a.o 
100.0 

Fuente: Estadistica del Primer Informe de Gobierno 
Tomo II Estadistica Municipal B~sica 1986. 
To1uca de Lerdo, Edo. de Méx. 1987. 

Es decir la inversi6n en obras ejecutadas fueron lleva-

das a calx> principalmente en las delegaciones municipales, 

pues se destin6 a ellas el 70.0% de la inversi6n; el 12.0% a 

la cabecera municipal y 6.0% al Valle de Chalco. 

En este períodp las acciones que el Gobierno del Estado 

realiz6 estuvieron encaminadas a satisfacer las necesidades -

de la poblaci6n de la cabecera y delegaciones municipales --

principalmente, dejando a Valle de Chalco en un rezago tanto 

econ6mico corro social. 
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Por otra parte, si bien es cierto que el proceso de po-

blamiento en Valle de Chalco se oriqin6 prin~ipalmente en ---

1982-1983, también lo es que éste empez6 a tener respuesta a 

sus demandas cuatro años mas tarde, pues a partir de 1987 se 

le empieza a dotar a esa parte del territorio de la infraes-

tructura m1nima necesaria para su subsistencia, ya que su mi~ 

mo crecimiento poblacional la fue orillando a carecer de todo 

tipo de servicios. Más sin embargo, como ya se dijo en el p~ 

r1odo 1987-1988, en respuesta a la fuerte presi6n ejercida 

por los habitantes de Valle de Chalco, se le fue suministran

do los servicios m!nimos indispensables para aumentar su ni-

vel de vida. 

Lo anterior se manifiesta a través de la distribuci6n de 

la inversi6n ejercida en el periodo 1987-1988 (ver cuadro No. 

27). En esos años se le asign6 el 52.4% de la inversi6n, en 

contraste con el 6.0% que se le destin6 en el periodo de ----

1902 - 1986. Ello, aunado al gran proyecto de electrífica--

ci6n con una inversión mayor a los SO millones de pesos que -

deberá ejecutarse en 1989 - 1990 en la regi6n de Valle de --

Chalco reflejan, por un lado, la preocupaci6n del Gobierno -

del Estado de M6xico por satisfacer las necesidades mas ele-

mentales de la población de Valle de Chalco y, por otro, evi

ta:z: que la regi6n se consolide como una "ciudad dormitorio". 

As1 tenemos que para 1987 y 1988 cambia el panorama del 



- 128 -

municipio, principalmente para Valle de Chalco, ya que la -

distribuci6n de la inversí6n en obras ejecutadas es como el 

Cuadro No. 27 nos señala. 

CUADRO No. 27 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION 

EL MUNICIPIO DE CHALCO 1987-1988. 

( % ) 

REGION 

Cabecera municipal 

Deleg. municipales 

Valle de Chalco 

Todo el Municipio 

TOTAL· 

33.0 

10.3 

52.4 

4.3 

100.0 

FUENl'E: Gob. del Edo. de Méx. "Un Nuevo Chalco•. 

Estado de México. julio 1 1988. 

A continuación se presentan las gr~ficas 6 y 7 en donde 

se aprecia como cambia el panorama de la distribuci6n de la 

inversión en el municipio de Chalco para los años 1982-1986 

y 1987 - 1988. 



( % ) 

( \ ) 
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Gráfica 6 Dist¡:ibución de la Inversión 
en .el !'llnicipio de Oialco 

p 6 

( 1982 - 1986) 

1 

70.0 6.0 1 4.0 8.0 

\hl1e "' tl:xb sin ep:ri-
Oako eUpio. fu:ar. 

(regiones ) 

Gráfica 7 Distribución de la Inversión 

en el Municipio de Chalco 

( 1987 - 1988 ) • 

33.3 10.3 52.4 4.3 
1 

Cabecera Deleg. Valle en todo 

municipal Mpales. Chalco el Mpio. 

( regiones l 
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De la segunda evidencia del papel que juega el Estado de 

México en el desarrollo de la reqi6n direIWs que, las accio-

nes que el Gobierno del Estado de México realiza est&n funda-

mentalmente encaminadas a dotar a la poblaci6n chalquense de 

los servicios indispensables. Asi, sus inversiones estarán -

canalizadas hacia la infraestructura social para proporcionar 

a la población los servicios p~blicos y de esta manera crear 

las condiciones necesarias para el crecimiento de su nivel --

de vida. 

De este rrodo, las acciones que emprende el Gobierno del 

Estado de México están enmarcados en "El Plan de Desarrollo 

Urbano del Centro de Poblaci6n Estratégico para el Municipio 

de Cha leoº ( 21}, en donde se mencionan los programas necesa--

ríos para mejorar el nivel de vida de la poblaci6n a través 

de una ordenaci6n espacial que permita el mejor desarrollo -

de las actividades humanas, controlando y regulando al mismo 

timepo los usos del suelo en el territorio. 

Dentro de su estrategia se plantea detener el crecimie~ 

to urbano sobre terrenos ejidales o de uso agropecuario, --

aprovechando la gran cantidad de áreas libres que aan quedan 

en el interior de la mancha urbana, principalmente en Valle 

de Chalco. 

(21) Este documento contiene los principales elementos que -
se señalan en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
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El ordenamiento del &rea urbana delimita zonas y establ~ 

ce usos permitidos, condicionados y prohibidos para que de es 

ta forma sea posible controlar los usos del suelo y el creci

miento demogr~fico del lugar, puesto que al quedar planteadas 

las diferentes zonas con sus correspondientes densidades, la 

poblaciOn y superficie del municipio tendr~n un limite de cr~ 

cimiento. 

Por otra parte, la estrategia formulada en el plan tiene 

como finalidad la de construir una estructura urbana donde se 

definan centros y subcentros urbanos, corredores de desarro-

llo de alta densidad y se delimiten distritos formados por d~ 

ferentes barrios. 

As1 mismo el plan establece para el Municipio de Chalco 

los siguientes lineamientos: 

Limitar la expan~i6n urbana del municipio sobre nuevas 

~reas, debido que al interior de su perimetro es posible 

alojar casi a la totalidad de la poblaci6n que llegue en el 

largo plazo. 

- Alojar al nuevo crecimiento de la poblaci6n mediante po11t1 

cas de densificaci6n y saturación de lotes baldios. 

- Evitar la acupacifi de &reas agr1colas, principalmente ejid~ 

les no urbanizables que at'm quedan libres en el municipio, 

b~sicamente en el Valle de Chalco. 



- u 2 -

- Establecer una estructura urbana conformada por distritos 

habitacionales, en donde cada uno cuente con los servi--

cios inmediatos concentrando el comercio y los servicios 

más especializados en los centros y corredores urbanos. 

- Impulsar la irnplantaci6n de fuentes de trabajo que eviten 

que el municipio se consolide como una "Ciudad Dormito---

rioº. 

Los objetivos que se esperan conseguir en cuanto a su~ 

lo, vivienda, equipamiento, vialidad y transporte son, e~-

tre otros los m&s importantes; 

Suelo: definir por medio del establecimiento de un 11-

mite f1sico el crecimiento de las áreas urbanizables de la 

zona conurhada del municipio. 

- Alojar al crecimiento demográfico del Valle de Chalco, de 

tal forma que ocupe los terrenos bald1os y áreas sub-uti

lizadas existentes en el área urbana actual. 

En cuanto a la vivienda, se tiene el objetivo de real! 

zar acciones en construcciones de ésta, principalmente a 

los habitates del Valle de Chalco. De igual forma se em--

prenderán acciones de mejoramiento para los pobladores de -

menor ingreso. 
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En lo que se refiere al equipamiento, se va a dar priori 

dad a la dotación de ellos en educaci6n y salud, principalme~ 

te en Valle de Chalco. 

En infraestructura dará prioridad sobre cualquier inver

si6n de servicios de infraestructura y equipamiento a la dot~ 

ci6n de servicios m1nirros de agua potable, alcantarillado, -

electrificación y alumbrado público. 

As1 pues, las acciones que el Gobierno del Estado de Mé

xico realiza o se plantea realizar en el municipio de Chalco 

están encaminadas principalmente a la dotaci6n de servicios -

primarios para brindar a la poblaci6n chalquense una mejor e~ 

lidad de vida. As1 misrro, sus acciones están orientadas prin

cipalmente a la comunidad del Valle de Chalco, que es el lu-

gar del muncipio donde se concentra la mayor parte de la po-

blaci6n. 

Con éstas acciones el Gobierno del Estado de México tra

ta de dar fin a la rnarginaci6n social que se presenta en el -

Valle de Chalco a través de obras que permitan que se eleve -

el nivel de vida de la poblaci6n que se asienta en esta área. 



CAPITULO IV 

" PRINCIPALES PROBLEMAS DE MUNICIPIO 

DE CHALCO. " 
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Las caracter1sticas de un proceso de poblamiento como el 

que nos ocupa, ha generado serios problemas de índole pol!ti

co y social y un gran d~ficit en la prestaci6n de servicios, 

los cuales podr!an agudizarse en el largo plazo. De estos -

problemas cabe mencionar los siguientes. 

- En general, la ilegalidad en la tenencia de la tierra y en 

la prestación de muchos servicios genera un clima de abuso, 

violencia y corrupci6n, que dificulta las relaciones de co~ 

vivencia social y obstaculiza el esfuerzo de los pcbladores 

para resolver sus necesidades esenciales. 

- Muy elevados costos de transportaci6n, al no contar con --

fuentes de empleo próximas. 

- Baja densidad de poblamiento, actualmente a la mitad de su 

capacidad, lo que dificulta la realizaci6n de obras en es-

quenas de financiamiento recuperable. 

- Los tiempos de realización y la inversi6n requerida para la 

construcci6n de los Sistemas de Infraestructura troncal en 

los rubros de agua potable, vialidad y drenaje han impedido 

resolver el grave déficit que se observa en la dotaci6n de 

esos Servicios PGblicos. A esto se aQnan los costos extra

ordinarios de urbanización y edificaci6n de 2 veces el cos

to normal debido a lo inadecuado del suelo. 

- Elevación de los costos de edificaci6n por autoconstrucci6n 

por sobre precio de los materiales. 

- Necesidad de reordenar los asentamientos para asegurar una 
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adecuada traza vial y terrenos suficientes para alojar ser-

vicios pGblicos futuros, as1 coitXJ evitar la expansi6n de --

asentamientos irregulares fuera de las ~reas previstas para 

ello. 

- La localizaci6n del Valle de Chalco tambi~n dificulta el --

abastecimiento de agua potable en los volGmenes requeridos, 

ya que la construcci6n del macrocircuito de distribución en 

la zona conurbada del Valle de M~xico cubrirA la zona has-

ta en su Gltirn~ etapa. 

- El desalojo de aguas residuales es complicado, ya que el e~ 

nal de la 11Compañ1a", que corre de oriente a poniente, es -

la Gnica alternativa de desagüe y éste se encuentra de 3 a 

5 Mts. arriba del asentamiento. 

- En cuanto al servicio de Energ1a Eléctrica, la cabecera 

Mpal. tiene cubierta el 21% de sus necesidades, mientras 

que en el Valle s6lo se cubre el 2%. (22) 

En el aspecto educa~ivo se requieren 35 escuelas de los ni

veles preescolar a bachillerato y en el rubro salud el déf~ 

cit es de 7 cl1nicas y un hospital (23), 

- Por lo que se refiere al equipamiento para el comercio y --

abasto, éste se encuentra satisfecho en forma precaria, ya 

que la mayor parte de los establecimientos se encuentra en 

malas condiciones de higiene y construcci6n. 

(22) Gobierno del Estado de Mléxico en "Un Nuevo Chalco". 
Estado de México 1988. 

( 23) Ibídem, P. 29. 
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- En lo referente a recreaci6n y deporte, se observa un eleva

do d~ficit, ya que s6lo la cabecera municipal cuenta con dos 

parques, requiri~ndose 34 has. para jardines y espacios ---

abiertos. 
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4.1 Vivienda. 

De entre los problemas antes mencionados destaca por su 

importancia el de la Vivienda. Sobre ésta tenemos que por el 

rápido crecimiento poblacional, la satisfacci6n de este servi. 

cio se vuelve insuficiente, raz6n por la cual los p:>bladores, 

principalmente del Valle de Chalco, se ven en la necesidad de 

construir sus viviendas en malas condicionese 

As1 tenemos que en Valle de Chalco hay aproximadamente -

107,143 viviendas (24) con caracter1sticas homogéneas en lo -

referente a materiales de construcci6n tipológica y estado a~ 

tual de ellas. El 70% de las viviendas se producen por auto--

construcci6n. El abastecimiento de materiales de construc---

ci6n para el 80% de las familias del lugar se realiza por me-

dio de las casas de materiales ubicada a su alrededor, las --

cuales venden por arriba del precio oficial haciendo que ----

aumente el costo de la vivienda. Cabe mencionar que estas vi 
viendas no cuentan con los servicios de agua (X>table, drenaje 

y electrificaci6n. 

Por otra parte, dentro de la localidad de Chalco de D1az 

(24) Dato obtenido a partir del total de población entre el 
namero de habitantes por vivienda 5.6 
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Cobarruvias existen 35,714 viviendas, (25) de ellas el 80% -

tienen muros de tabique y techos de cemento y el 20% restante 

son muros de adobe y techo de l&mina de asbesto, cart6n u --

otros materiales. 

De las viviendas, el 98% cuenta con servicios de drenaje 

y agua potable, con respecto a su estado f1sico el 45% se en

cuentra en buenas condiciones, el 15% est~n deterioradas y el 

40% restante necesita mejoramiento. 

En esta comunidad, la vivienda se encuentra dividida en 

tres diferentes categor1as; la unifamiliar residencias, con -

una superficie de 300 a 500 Mt. cuadrados y un promedio de --

5. 5 habitantes por vivienda; la vivienda media, que tiene una 

superficie de 270 a 300 Mt. cuadrados y un promedio de 6.4 h~ 

bitantes por vivienda y el tercer gru(XJ, la vivienda popular 

con una superficie de 180 a 500 Mts. cuadrados y un promedio 

de 8 habitantes por vivienda. 

(25) Ibidem. 
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Cuadro No. 28 

Caracteristicas de la Vivienda 

Valle de Chalco. 

Muros Techos Pisos 

Tabique de cemento Inza de con- Cemento 

y arena e reto. 

Tabique de cemento 

y arena Ltlrnina de Cemento 

asbesto 

Tabique de cemento L&mina de Aplanado de 

y arena cart6n tierra 

otros materiales otros mate- otros rnat~ 

ria les riales 

\ 

16.0 

44.0 

35.0 

2..:..Q 

100.0 

Fuente: Plan dél Centro de Poblaci6n. Estrategia de Chalco 
de D1az Cobarrubias. 
Gobierno del Estado de México. 

Venos que e~ la construcci6n de la vivienda predomina el 

tabique pegado con cemento y arena, el techo de lámina de as

besto y pisos de cemento en un 44% as1 como las casas con te-

cho de l&rnina de cart6n y pisos de tierra aplanada en un 35%, 

y s6lamente el 16\ de las viviendas de Valle de Chalco están 

construidas con los materiales adecuados, corro son muros de -

tabique de cemento; techo de concreto y pisos de cemento, que 

pueden resistir las inclemencias del tiempo. 
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CUADRO No. 29 

Caracter1sticas de la Vivienda 

Cabecera Municipal 

Muros Techos 

Tabique de cemento l.D za de cernen to ªº·º 
y arena 

Adobe y o tras Llimina de cartón 20.0 

m:i teriales asbesto 

100.0 

Fuente: Plan del Centro de Poblaci6n Estrategia de Chalco 
de D1az'Cobarrubias. Gobierno del Estado de Méxl 
ca. 

En otro orden de ideas, en cuanto al r~gimen de propie-

dad en todo el municipio se tiene que el 70% de la ¡:oblaci6n 

es propietaria de su vivienda y el 30% restante es del régi-

men inquilinario. 

Cabe destacar que la vivienda propia se encuentra prin-

cipalmente en Valle de Chalco. 

Por otra parte, el promedio de habitantes por vivienda 

es de 7.2; el nCunero de cuartos en la vivienda es de dos 

(63.0%) teniendo cono distribuci6n un cuarto para dormir y -
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otro corro cocina-comedor, el 37% de las viviendas tiene de -

dos a mas cuartos con una distribuci6n m&s acorde a sus nece

sidades. El promedio de miembros de la familia es de 5.2 

As1 misno, se logró detectar mediante un recorrido por -

las colonias del municipio, que existe una gran presi6n por -

ocupar suelos agr1colas, fuente de abastecimiento de produc-

tos alimenticios para el &rea metropolitana. De igual manera, 

hay una subutilizaci6n de las áreas urbanas, las cuales pre-

sentan una gran cantidad de lotes baldíos y una baja 1ntensi~ 

dad en la ocupaci6n del suelo, particularmente en Valle de -

Chalco. As1 también se observ6 que hay muchas viviendas que 

sólo estc1n habitadas por la noche, haciendo que esta locali-

dad tienda a ser una 11 ciudad dormitorio". 

Así pues, la problemática de la vivienda que se refleja 

en el municipio de Chalco, dado por el elevado 1ndice de cre

cimiento de la ¡::oblación, hace necesario la elaboración de -

proyectos tendientes a proporcionar lotes con servicios, pies 

de casa y establecimientos de parques de materiales de cons-

trucci6n. Proyectos que se podr&n impulsar en funci6n de las 

labores de coordinación entre autoridades municipales y esta

tales y a la organizaci6n de colonos. 

Para tratar de dar fin a dicha problemática, el Gobierno 

del Estado de M~xico en coordinación con el H. Ayuntamiento -
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del Municipio de Chalco plantea la siguientes pol1ticas 

y lineamiento de acción: (26) 

- Sirnplicar el tr&rnite de autorización de viviendas en 

bloque para habitaci6n de interés social y social pro-

gresivo promovidas. por cualquiera de los Sectores P6blf 

cos, Privados o Sociales. 

Abrir lineas de acción para que los organismos estata--

les del Sector promuevan el mejoramiento de vivienda --

con el fin de realizar 3 048 acciones de este tipo en -

la cabecera municipal y 7 824 en Valle de Chalco. 

- Promover la organizaci6n de la comunidad para que por -

medio de la participaci6n comunitaria se lleven a cabo 

proyectos de mejoramiento urbano en toda el área urbana 

del Valle de Chalco y en las zonas de nuevo crecimiento 

de la cabecera municipal. 

- Proporcionar asesor1a t~cnica a la poblaci6n con objeto 

de terminar 1 200 acciones de vivienda popular progres! 

va y vivienda media que se encuentra en la segunda eta

pa de construcci6n. 

- Pronover la participaci6n comunitaria para la produc--

ci6n y consurro de materiales de construcci6n con el fin 

de reducir la especulaci6n con ellos. 

(26) Plan del Centro de Poblaci6n Estratégico de Chalco 
de D1az CObarrubias. Gob. del Estado de México. --
Sr1a. de Des. Urbano y Obras Pfiblicas, 
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Los objetivos que se tratan de lograr mediante di-

chas lineamientos son los de realizar 11,817 acciones de 

vivienda nueva; el 8% de ellas a realizarse en la cabece

ra municipal y el 92% en Valle de Chalco. De igual mane

ra se pretende efectuar 10 888 acciones de mejoramiento -

para los pobladores de menores ingresos; 28% para la cabe 

cera y el 72% restante en Valle de Chalco. 

Con todo lo anterior el Gobierno del Estado y auto

ridades municipales tratana de dar soluci6n al dif1cil -

problema de vivienda, que se padece por el anárquico cre

cimiento poblacional en el municipio, principalmente en -

Valle de Chalco, regi6n a la que van orientadas en mayor 

medida las anteriores pol1ticas de vivienda. 
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4. 2 Transporte. 

El transporte es un problema que no ataca por igual 

a los probladores de la cabecera municipal (27) y a los -

de Valle de Chalco, ya que el r~pido crecimiento de la P!2 

blaci6n en ésta ha originado una mayor demanda de este 

servicio, dado que les es apremiante cubrir sus necesida-

des de viaje, ya sea hacia el Distrito Federal o a la ca

becera municipal. 

Coroo ya se ha dicho la cabecera municipal se ubica 

sobre la carretera No. 155 que comunica al Distrito Fede-

ral con Cuautla, y a poca distancia corre la autopista --

D. F. - Puebla. As1 misma, la cabecera se encuentra com~ 

nicada con el D. F. y con pueblos del interior por medio 

de carreteras asfaltadas. La comunicaci6n entre las col~ 

nias es por medio de caminos de terracer1a. 

El municipio no dispone de servicios de transporte 

colectivo urbano o local, por lo que la totalidad de éste, 

en la cabecera municipal, corre a cargo de las l!neas de 

autobuses for&neos entre los que se encuentran principal-

mente la de omnibO.s 11 Crist6bal Col6n", ·los de "San Ferna!! 

do, S.A. de c. V." y los de 11 Sistema de Transporte Tren--

cal Chalco-Metro PantitHm". El tiempo de recorrido Cha.!,_ 

(27) En ~sta se incluye a la población que habita en las 
delegaciones municipales, la cual viene siendo su 
area de influencia. 
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co - Distrito Federal es de aproximadamente una hora y -

quince minutos. Sumando un total de SS unidades. 

Existen adern~s de los autobuses foráneos antes men

cionadas otros medios de transporte; los taxis colectivos 

de ruta fija, comunrnente llamados 11 peseros 11
, los cuales -

suman un total de 450 unidades teniendo un recorrido de -

Chalco- Metro San L&zaro y Chalco - Metro Candelaria. El 

servicio de ~stas repercute, por su costo de transporta-

c16n, en la econom!a familiar, pero por su cantidad y sa

lida de aprox~madamente 5 minutos son las rntis utilizadas 

por la poblaci6n de la cabecera. 

Así pues, tenemos que para la cabecera municipal y 

&rea de influencia existen S05 unidades de medios de 

transp::irte, los cuales se encuentran distribuidos de la -

siguiente manera. Cuadro No. 30. 

Cuadro No. 30 

Medios de transporte en la cabecera municipal 

y área de influencia. 

unidades ) 

Combis 

Microbuses 

Camiones 

Total 

380 

70 

55 

505 

Fuente; Invetigaci6n de campo. 
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Ahora bien, tene1TJ::>s que por un lado, la población -

total de la cabecera municipal y su área de influencia -

(delegaciones municipales} es de 200,000 aproximadamente, 

y por otro lado, que el 40% de la PEA tiene su empleo. en 

del Distrito Federal. Lo que hace que la población denta!!_ 

dante de Servicios de transporte sea de 80,000. 

Para saber en que medida los 505 medios de transpo~ 

te son suficientes para cubrir las necesidades de la po-

blaci6n demandante se construy6 el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 31 

ESTADISTICA GENERAL DEL TRANSPORTE EN IA CABECERA MPAL. Y 

SU AREA DE INFLUENCIA. 

Tipos de No.de Capacidad Poblaci6n No. de 

Transporte Unidades (personas) viajante recorridos 

I recorrido 

Combis 380 II 4,180 

Microbus 70 40 2,800 5 

Cami6n 55 so 2,750 

Total 505 101 9,730 

continlíaí 
Pob. Total Poblaci6n Dl!f icit 

viajante demandante 

Combis 20. 900 

MicrobGs 14. 000 

Cami6n 13, 750 

Total 48,650 80 ·ººº 31,350 

(f1n) 

·Fuente: Investigaci6n de campo. 
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CUADRO No. 32 

DEFICIT DEL TRANSPORTE 

(personas no transportadas} 

Pob. demandante 

80,000 

100.0 % 

pob. viajante 

48,650 

60.9 % 

Fuente: Cuadro No. 31 

(b) poblaci6n no viajante. 

déficit (b) 

31,350 

39 .1% 

As! tenerros que las 505 unidades de transp;Jrte, en 

sus diversos tipos, dan servicio al 60.9% de la pobla--

ci6n que lo necesita, dejando al 39.1% sin cubrir esa n~ 

cesidad. 

Por otra parte, teneITOs que la PEA que ve satisfe

cha su demanda de transporte lo hace de la siguiente fo~ 

ma. Cuadro No. 33 
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CUADRO No. 3 3 

Distribuci6n de la PEA que utiliza los diversos tipos de 

transporte. (%) 

Tipo 

Combi 43.0 

Microb6s 28.8 

Cami6n 28.2 

Total 100.0 

Fuente: Cuadro 31 

El 43% de la PEA se transporta en combis, el 28.8 

a través del microb6s y el 28.2% restante lo hace por me 

dio del cami6n o autob6s. 

As1 pues, para poder satisfacer al 100% de la PEA 

que sale de la cabecera y su area de influencia es nece

sario que se incrementen los medios de transrx>rte exis-

tentes en esta &rea corno el cuadro 34 nos señala. 



Combis 

Microblis 

Cami6n 

To t a l 
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cuadro No. 34 

Transporte existente y requerido. 

Existente 

380 

70 

55 

505 

Requerido 

625 

115 

9() 

830 

ot.ficit. 

245 

45 

35 

325 

Fuente: Estimaci6n hecha a través del análisis del cua -
dro 26 y 28, 
Déficit por % que utiliza un tipo de transporte 
entre el nOmero de recorridos entre capacidad -
igual unidades deficitarias. 

Al incrementarse en 325 unidades m~s de transporte-

se cubrirá el déficit (28) en este servicio y con ello, 

poder satisfacer el 39.1% de la PEA que anteriormente no 

se satisfac1a (ver cuadro 35), 

Combis 
Microbus 
Camión 

T o t a 1 

cuadro No • 3 5 

Estimación del Transporte Necesario. 

Transp. Capacidad Pob. viajante # Pob. Tot 
necesario !-recorrido rec. viaj. 

245 

45 
35 

325 

11 

40 

so 

2695 

1800 
1750 

6245 

5 

13,475 
900 

8,750 

31, 225 

~~=~~=~-=~~9~~s 31 y 34 
(28) El déficit representa las unidades de transporte que 

deben de aumentarse a las ya existentes para poder -
satisfacer al 100% las necesidades de este servicio. 
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En cuanto a Valle de Chalco tenemos que los medios 

de transporte con que cuenta esta comunidad para trans

p:>rtarse hacia el D.F. son: la 11nea de camiones 11Sta. 

Maria Astahuacan, Los Reyes-La Paz y anexas S.A. de c.v. 

teniendo su base en la colonia Nueva Guadalupe y que van 

al Metro Zaragoza haciendo su recorrido en una hora y -

diez minutos aproximadamente. Esta linea de camiones --

cuenta con 35 unidades que dan servicio toda la semana -

desde las 4:30 A.M. hasta las 22:00 hrs.; también dan --

servicio los camiones 11 Chimecos 11 con 4 5 unidades desde -

las cuatro de la mañana hasta las 22:30 hrs., con salí -

das de aproximadamente 10 minutos con destino al metro -

Pantitlán; corre tamb1en la linea de 11 Autobuses México -

Los Reyes Chimalhuacl.in S.A. de c.v." con un total de 25 

unidades y que tienen como destino el metro Zaragoza; -

del mismo mc>do, dan servicio a esta comunidad la ruta 74 

de taxis colectivos en ruta fija 11 peseros 11
, (microbuses) 

con un nOmero áproximado de 40 unidades, haciendo un ---

tiempo de recorrido de una hora y quince minutos cubrien 

do la ruta Valle de Chalco-Metro Gomez Farias, con salí-

das cada 10 minutos desde las 3:30 hasta las 22:00 hrs. 

Todas estas lineas de transp:lrte tienen un nGmero 

de viajes que oscila entre 6 y 8 por unidad. 

Cuadro 36 
Medios de transporte en Valle de Chalco 

Unidades 
Micro bus 
Camiones 
T o t a l 

40 
105 
145 

Fuente: Investigación de campo. 
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CUADRO No • 3 7 
ESTADISTICA GENERAL DEL TRANSPORTE EN VALLE DE OlALCO. 

Tipos de 

transporte 

Microb!is 

Camión 

T o t a 1 

Tipos de 

i de Capacidad 

unidades (personas) 

40 

105 

14 5 

Población 

40 

50 

90 

Población 

Población li de 

viajante recorridos 

I recorrido 

1, 600 

5' 250 

6,850 

Continlia ... 

Déficit 

Transporte total demandante 

viajante 

Micro bus B,ooo 

Camión 26,250 

To t a 1 34' 250 390,000 355, 750 

Fin. 

Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro !{o. 38 

D~ficit de Transporte 

(personas no transportadas) 

Poblaci6n demandante Pob. Viajante. D€!ficit. 

100.0 8.8 91. 2 

Fuente: Cuadro No. 37 

Se tiene que en Valle de Chalco sólo esta cubierta 

la demanda de transporte en un B.8%, dejando sin ~ste al 

91.2 de la PEA que necesita transportarse al Distrito F~ 

deral. 

As1 que para cubrir el 100% de la demanda de éste -

servicio se necesitan, ade~s de las ya existentes, los 

siguientes aumentos de números de unidades. Cuadro 39 

Cuadro No. 39 

Transporte existente y requerido 

Valle de Chalco 

Existentes Requeridos 

Microbl:is 40 449 

. camión 105 1201 

T o t a 1 145 1650 

Déficit 

409 

1096 

1505 

Fuente: Estimación hecha a partir del an:llisis del 
No. 37 

cuadro 
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En el cuadro anterior se observa que se necesitan -

1505 unidades m&s de los diferentes tipos de 11 transporte" 

que hay en el Valle de Chalco para acabar con el d~ficit 

en este servicio, y as1 poder cubrir al 91.2% de la PEA -

que no satisfac1a esta necesidad. Cuadro No. 39 y 40. 

Cuadro No. 40 

Estimaci6n del transporte necesario 

Valle de Chalco 

Déficit Capac. Poblac. Nfimero Pob. 
viajante rec. tot. 

Microbus 4 09 

Cami6n 1096 

Total 
Requerido 1505 

40 

50 

90 

1 Recorr. via ·. 

16,360 

54 '800 

71,160 

5 

5 

5 

81,800 

27,400 

355,800 

Fuente: Cuadros No. 38 y 39. 

% Pob. 
viajante 

91. 2 

As1 tenemos que para poder satisfacer al 100% las 

necesidades de transporte de esta comunidad, es necesario 

que se sumen a los 145 existentes 1505 unidades más para 

que de esta forma dar soluci6n a la demanda de transporte 

que existe en el Valle de Chalco. Ver cuadro 41. 
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Cuadro No. 41 

Transporte existente y estimado para 
satisfacer la demanda en valle de -
Chalco. 

Nllmero Pob. Total \ de PoblacHín 
unidades viajante viajante 

Unidades exis. 14 5 34,250 8.8 

Unidades est. 1505 355,800 91. 2 

TO TA L 1650 390,050 100.0 

Fuente: Cuadro No. 39 

Resumiendo, tenemos que el problema del transporte 

no ataca por igual a la cabecera municipal y a Valle de

Chalco, ya que en la primera, se tiene cubierta esta neces.f. 

dad en un 60,9% mientras que en Valle de Chalco se cubre 

solamente en ,un 8,8% {ver cuadro No. 42). 

Cuadro No. 42 

Poblaci6n que cubre la necesidad 
del transporte en el municipio (%). 

Región 

Cabecera y deleg. 
municipales. 

Valle de Chalco 

Cubierta 

60.9 

8.8 

Fuente: Cuadro No. 32 y 38 

Déficit 

39.1 

91.2 

To t a 1 

100.0 

100.0 
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La poblaci6n que no es atendida por los diferentes 

medios de transporte existentes en la cabecera municipal 

recurre a saturar aún m!s el transporte, pues de alguna -

forma tienen que llegar a su fuente de trabajo. Otra al

ternativa es utilizar, los que tienen, sus propios auto

m6viles, aunque ello repercuta en.su e<Xlnorn1a, pues ded~ 

can aproximadamente el 35% de un salario m1nirro en gastos 

de gasolina y caseta de cobro. 

En cuanto a la poblaci6n del Valle de Chalco que no 

es atendida, recurre también a la saturaci6n del transp::>E 

te, o bien, se dirigen a la autopista México-Puebla para 

abordar el cami6n o pesero proveniente de la cabecera mu

nicipal, o alg6n otro con destino a la Ciudad de México, 

utilizan también, aunque en menor medida que en la cabe -

cera municipal, el autom6vil propio. 
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4.3 Otros Servicios. 

Siguiendo la 11nea de diferenciación existente en

tre la cabecera municipal y Valle de Chalco, tenernos que 

los servicios de agua ¡:.otable, luz eléctrica, salud, en

tre otros se concentran en la primera no as1 en Valle de 

Chalco, el cual tiene que verse obligado a dotarse por -

s1 mismo de estos servicios. Caso concreto con lo que s~ 

cede con la Energ1a Eléctrica. 

En efecto, mientras que en la cabecera, este serv~ 

cio esta cubierto satisfactoriamente, en Valle de Chalco 

es una de la~ carencias más agudas, ya que solamente el 

12% de la poblac i6n cuenta con energ1a eléctrica con su 

respectivo medidor. Por lo que el resto de ella se ha -

visto obligada a autoabastecerse de este servicio dotan

dose de la infraestructura m1nima necesaria, mediante e~ 

bles, postes provisionales, etc. Este sistema de autoabas 

tecerse provoca fuertes gastos en la población y represe~ 

ta constantes peligros para los habitantes de esta zona -

¡:or la forma tan precaria en que se dotan de este servi-

cio. 

Existen varias formas en que la localidad de Valle 

de Chalco se hace llegar la Energia Eléctrica hasta sus -

hogares: contrato de luz con su respectivo medidor por -

vivienda; por medio de un tablero, que contiene un trans

formador del cual bajan 4 medidores que dan servicio a 90 
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viviendas que aportan una cooperaci6n de $150,000,00 c/u 

adem~s de otra cuota voluntaria de $2,000.00 al bajarse 

el vol taje de dicho tablero, otra forma de hacerse llegar 

este servicio es a través de los llamados 11 diablitos" es 

decir, alambres colgados de los postes de luz, por ello 

es corn~n ver las farrosas telarañas de alambre alrededor -

de ellos. 

En base a la clasificación anterior y de acuerdo a 

la informaci6n pro¡:orcionada ¡x>r la muestra que se obtuvo 

de Valle de Oialco, encontram:>s que la principal forma de 

obtener la energ1a eléctrica es corro no los indica el cua 

dro No. 43. 

Cuadro No. 4 3 

Forma de obtener la Energ1a 

Eléctrica. Valle de Chalco. 

( 1989) 

Contrato 

Tablero 

"Diablito 11 

No tienen 

Fuente: Inv. de campo. 

% 

12.0 

so.o 
30,0 

B.O 

100,0 
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En cuanto al alumbrado ptiblico, se tiene solamente 

la infraestructura, es decir existen ya postes que cante~ 

drán en un futuro muy cercano las lámparas de alumbrado. 

Estos postes se encuentran ya instaladas en un 70% 

de la localidad de Valle de Chalca. 

Agua Potable. 

Actualmente en la cabecera municipal hay 4 pozos -

para el abastecimiento de agua: tiene dos lineas de con

ducci6n con una longitud de 1 600 Mts.; 2 dep6sitos de -

regulaci6n y 4 potabilizadores de claroficaci6n simple. 

La distribuci6n de agua se realiza a través de 3415 

tomas de este liquido, de las cuales el 85% son para uso 

doméstico, el 14% para uso comercial y el 1% para uso in

dustrial. Estas tomas dan servicio al 89% del área urba-

na por lo que se hace necesario aumentar el ntirnero de to

mas de agua y la red de distribuci6n para satisfacer al -

100% las necesidades de la superficie urbana. 

La disponibilidad de agua potable entre las vivien

das de esta localidad es cono el cuadro No. 44 nos indi -

ca: 
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Cuadro No. 44 

Disponibilidad de agua potable 

en Cabecera y Delegaciones Municipales 

Disponibilidad vivienda 

Entubada 82.0 

Pipa 17.0 

Otros. 1.0 

To t a l 100.0 

Fuente: Monogra Ha de Cha leo. 

Gob. del Estado de M~xico. 

As1 vemos que, la necesidad de este servicio está 

cubierta en un 82% a trav~s de la tuberia de agua que -

llega hasta la vivienda y un 17% a través de las pipas. 

Las familias que se abastecen por este medio tienen los 

problemas de que cuando llueve se enlodan las calles ha-

ciendo dificil el acceso a ellas. (29) 

En cuanto al abastecimiento de agua potable en Va-

lle de Chalco, se tiene que, corro no hay 11neas de con--

ducci6n que permitan la dotaci6n de este servicio a tra-

(29) Por lo general las familias que se abastecen por me
dio de las pipas pertenecen a las delegaciones muni
cipales cuyas calles aan no están pavimentadas. 
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vés de la tuber1a que llegue a las viviendas, las pipas -

resultan ser las m~s utilizadas por la poblaci6n de esta 

localidad pa~a hacerse llegar de este servicio. 

Cabe destacar que los problemas de abastecimiento -

del agua potable surgen cuando en la época de lluvias, -

las calles se enlodan haciendo dificil el paso de los ca

miones repartidores de agua. As1 misrro, la insuficiencia 

de este preciado liquido hace la dotación dificil y pro -

blem~tica a los habitantes del valle de Chalco, ya que -

como se dijo esta población depende casi en un 100% para 

su abastecimiento de agua de las pipas. 

Drenaje. 

Los habitantes del Valle de Chalco carecen total -

mente de este servicio tan indispensable, por ellos es -

comO.n ver en sus colonias "Charcos" de agua provenientes 

de las viviendas (principalmente de los lavaderos) lo -

que ocasiona que las calles se encuentren en malas condi

ciones. Por otra parte los habitantes de estas colonias 

han construido fosas sépticas pa.ra cubrir sus necesidades 

más elementales. 

Educaci6n. 

En materia de educaci6n, se tiene que en la cabece-
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ra municipal, este servicio está cubierta en un 100%, da

do que, seg\J.n el cuadro 45, sus necesidades están plena-

mente satisfechas en lo que se refiere a primaria y se -

cundaria. 

Cuadro No. 45 

Existencia de aulas a nivel 

primaria y secundaria {Cabecera Mpal) 

Existentes Requeridas 

Primaria 83 .3 87.5 

Secundaria 26. o 18.0 

Fuente: Plan del centro de población estraté
gico de Chalco de D.C. Gob. del Edo. de Néx , 
1988. 

En cuanto a la educación en Valle de Chalco, el pa

norama es diferente, ya que mediante la muestra de pobla-

ción extra1da de esta localidad se encontró lo que el cu~ 

dro 46 nos indica. 

Cuadro No. 46 

Lugar de estudios de la Población del Valle 
de Chalco. {prima.ria-secundaria) 

Lugar 
D.F. 
V. de Chalco 

Primaria 
15% 
85% 

Fuente; Inv. de campo. 

Secundaria 
46% 
54% 
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A nivel primaria la poblaci6n del Valle de Chalco 

encuentra en un 85% satisfecha la demanda de este servi -

cio, el 15% restante se dirige hacia los centros escala -

res del D.F., que pc>r lo regular se encuentran en los 11-

mites de la localidad. 

A nivel secundaria, el 54% cubre esta necesidad en 

la localidad de Valle de Chalco (JO) y el 46% restante -

sale a cubrir esa necesidad, y lo hace al lugar más cer

cano, que en este caso viene siendo el Distrito Federal, 

el lugar al que se dirigen. 

As1 pues, par todo lo anteriormente expuesto pode

rnos decir que ~xiste una gran diferenciación entre valle 

de chalco y la cabecera municipal ya que, en general, el 

equipamiento se concentra en esta última, y es suficien

te solo para esta localidad exclusivamente, lo que obli

ga a los habitantes de valle de chalco a viajar a la Ciu~ 

dad de México en busca de satisfacer las necesidades de -

educaci6n, salud, recreaci6n entre otros. 

--------r------ . 
(30) En este porcentaje est~n inclu1dos también los que -

satisfacen ~ste servicio en la cabecera municipal. 
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4.4 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, 

INDUSTRIALES, ETC. 

Una vez ya integrado el municipio, y en particular 

el valle de Chalco a la dinámica de vida propia de una -

Ciudad urbana es cuando se dejan sentir los problemas que 

provoca el cambio de una ciudad rural a una ciudad urbana. 

Al ocurrir este cambio se propicia, entre otras co-

sas, que haya una transformaci6n en sus actividades pro -

ductivas. 

En efecto, tenenos que la actividad que predomina

ba en todo el municipio en la década de los setentas era 

la actividad agr1cola, pues cerca del 70% de su PEA se -

dedicaba a éstas faenas. En estos años se consideraba al 

municipio una impc>rtante zona agrícola dentro del valle 

de México, ya que del total de su superficie cerca del -

65% se destinaba a dicha actividad. 

Por otra parte, sus cultivos y su producci6n en los 

años setentas era coITCJ a continuaci6n se describe: 

Cultivo 

Maiz 

Superficie 
cultivada 
(ha.) 

9,000 

Rendimiento 
(ton. ha.) 

l. 2 

Producci6n 

10,800 
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Cebada 350 o.a 280 

Alfalfa 2,500 so.o 125, 000 

Haba 525 0.5 288 

Rerr<>lacha 500 2l.O 10. 500 

Trigo 2 l.0 2 

Frijol 300 0.5 150 

13,177 147,020 

As1 pues, en la década de los setentas el municipio 

ten1a una producción de 147,020 toneladas en una superfi

cie cultivada de 13,177 Ha. Producción que una vez satis

fecho el mercado interno se comercializaba al mercado de 

la Ciudad de México, 

Cabe destacar que en esta década los factores que -

frenaban el d?sarrollo de la agricultura eran los tipos -

de suelo que hab1a en ésta región. Pero a partir de 1982, 

1983, cuando empieza a haber un alto crecimiento dellklgrá

fico y la demanda excesiva del suelo que se origina con -

ello, provocaron la expansi6n indiscriminada sobre !reas 

de alta productividad agr1cala, por lo que el principal

problema al que se enfrenta esta actividad es la falta -

de espacios para su explotación, pues sus principales t~ 

rrenos ejidales sori ahora ocupados por los asentamientos 

que se han dado en la parte que conforma el valle de --

Chalco. Es por ello que su producción ha caido notable -
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mente, dado que sólarnente en algunas partes del munici--

pio es donde se realiza esta actividad, pero hay que me~ 

cionar que estas tierras son de baja calidad y que ade -

m5s su producción es ahora para el autoconsurro. 

As1 tenernos que, como consecuencia de los asenta -

mientas de la población sobre &reas ejidales de alta pr~ 

ductivídad, la actividad agrícola disminuye notablemente 

pues para 1987 sólo se destina para éste fin el 39% de -

la superficie del municipio teniendo una producción de -

88,212 toneladas de los distintos cultivos que, compara

dos con los 147,020 toneladas cultivadas en el 65% de la 

superficie del teritorio en 1970-1980 reflejan el probl~ 

ma de la falta de espacios para la explotación de la ac

tividad agr1cola. Razón por la cual la población que se 

dedicaba a éstas faenas tienden a buscar otros medios de 

subsistencia .. 

Cuadro No. 47 

comparación de la activiadad agrícola 
municipio de Chalco 1970-1980 y 1987. (%) 

Periodo 

1970-1980 

1987 

PEA dedicado a 
la agricultura 

70.0 

22.0 

Sup. Cult. 

65.0 

39 .o 

Fuente: Monografía de Chalco, 1980-1987. 
Gobierno del Estado de México. 

Producción 
Ton. 

147,020 

88,212 
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Lo anterior no es exclusivo para el municipio de -

Chalco, sino que en general es la situación que prevale-

ce en el Estado de México y muy particularmente en los -

municipios conurbados con la ciudad :"de M~xico, pues las -

actividades primarias han tendido a disminuir, dado que -

la PEA ha dejado este sector para dedicarse a otro (ver 

cuadro 48). 

,SE;CTOR 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Total 

Cuadro No • 4 8 

PEA.por ramas de la actividad econ6mica 
Estado de México (%) 

1975 1980 1985 

22.4 16. 3 11. 7 

40.2 42.0 46.0 

37.4 41. 7 4 2. 3 

100.0 100 .o lflº. o 

Fuente: Me1rorias de gobierno, 1981-1987. 

Gobierno del Estado de México. 

En cuanto a los problemas industriales teneroos lo 

siguiente: en 1970 el municipio era una zona eminente -

mente agr1cola y no ten!a el problema que se deriva de -

los centros industriales, es decir, de la contarninaciOn, 

pues en esos años se contaba con 130 industrias. Pero --

para 1988, cuando el municipio entra en la din~mica de 
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vida de una ciudad urbana y al aumentar a 293 el nCunero 

de industrias en ese año, enfrenta al serio problema de 

la degradaci6n del rnedio ambiente. Este se acentúa con -

el crecimiento demográfico existente en el municipio y -

con el consabido incremento de las densidades urbanas -

registradas en este año. 

Los aspectos né.s relevantes de este proceso son, -

por una parte, la contaminaci6n del agua y el aire y, -

por otro, la desaparici6n de importantes áreas agrícolas 

o forestales debido a su incorporaci6n al suelo urbano. 

La contaminaci6n del aire tiene dos principales -

or!genes; la emanaci6n de gases industriales y automotr~ 

ces, y las aguas residuales y tiraderos de basura a cie

lo abierto. Estas practicas representan otro problema 

para la poblaci6n del municipio, ya que atenta contra su 

salud. 

En cuanto a la problem.§tica del equipamiento para 

el comercio y el abasto guarda relaci6n con el sistema de 

comercializaci6n imperante, el cuál se caracteriza por -

la excesiva intermediaci6n y la falta de correspondencia 

entre el nivel de demanda y el volumen de la oferta y Bu 

localizaci6n. En general se manifiesta una carencia y -

deficiencia de instalaciones para el comercio y el abas

to en todo el municipio. Actualmente la cobertura de in~ 
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talaciones de ti¡::o comercial es del 65%, en mercado pú -

blico existe una cobertura del 50%, siendo b&sicamente -

el sector público el que atiende €sta demanda. 

As1 de una manera general vernos los problemas a -

los que se enfrenta el municipio de Chalco propiaciados 

por el cambio de una econom1a rural a una con caracter1~ 

ticas urbanas, Problemas que son propios del fenómeno de 

urbanizaci6n que se presentan en toda ciudad urbana. 

A pro~sito de Ciudad, por las condiciones irnpe -

rantes en la cabecera municipal de Chalco esta fué ele--

vada a ca tegor1a de Ciudad de Cha leo, según un decreto 

formulado en marzo de 1989, y que textualmente dice: 

"Por decreto No. 74 de fecha 28 de marzo de 1989 

la L legislatura local de la Cámara de Diputados 

Elevo a esta cabecera municipal al rango de 

CIUDAD DE C!IALCO 

Siendo gobernador constitucional del Estado el -

Licenciado Mario Rarrón Beteta 1'bnzaloz y presi -

dente Municipal Constitucional el Lic. Javier -

Segismundo Tellez saez. 

H. Ayuntamiento Constitucional 1988-1990. 

Ciudad de Cha leo, Ml>xico 16 de Abril de 19 89". 
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Conclusiones y Recomendaciones~ 

En este ensayo herros tratado de describir los prin 

cipales elementos que hacen posible la formación de re -

giones a partir de una ciudad central, tomando como re-

gión al municipio de Chalco y a la Ciudad de México como 

Ciudad Central. 

As1 tener.os que la pol1tica de Industrialización -

llevada a cabo por el Gobierno de México ha dado como r~ 

sultado la concentración de las actividades económicas -

en s6lo unas cuantas regiones, ocasionando con ello un -

desarrollo económico y social y dejando a muchas regiones 

en un atraso econ6micoe 

La Ciudad. 'de M~xico, fué una de las regiones "faV9,_ 

recidad' por la implantación de dichas políticas, ya que 

en su interior se ha concentrado la actividad econ6mica, 

propiciando con ello que ésta ciudad tenga un desarrollo 

econ6mico y social rn~s alto en relación a otras regiones 

del pa1s. Esto origina que por sus mnltiples ventajas -

luzca atractiva para la p::>blaci6n de regiones que se en

cuentran en unatraso econ6mico y social, al grado de que 

éstos emigren de su lugar de origen para desplazarse a la 

ciudad de México, los cuales al no encontrar espacios pa

ra habitar en el interior de la misma ciudad, se desplazan 
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a regiones aledañas a ella formando pequeñas comunidades. 

As1 pues, tenemos que para 1940 la capital del pa1s 

contaba aproximadamente con 1.5 millones de habitantes, -

sin embargo, durante ésta d~cada se llev6 a cabo un acel~ 

rada crecimiento derrográfico, fen6meno que se desarroll6 

paralelamente al proceso de Ihdustrializaci6n del pa1s, -

pues al contar con una infraestructura m§s adecuada, las 

principales inversiones se canalizan hacia la Ciudad de 

México ocasionando que las econom1as de escala desencade

naran un proceso concentrador de p::>blaci6n originando, en 

términos deroográficos, un crecimiento del área urbana su-

perior al 5% anual durante el lapso comprendido de 1940 a 

1970 . En éstas condiciones, la Ciudad de México represe~ 

t6 un alto y sostenido crecimiento deroográfico a lo largo 

del presente siglo, a tal grado que es actualmente una de 

las m~s pobladas del mundo. 

Este crecimiento de EXJblaci6n en la Ciudad de M~xico 

ha tra1do como consecuencia la expansión territorial. Ello 

se aprecia en que el area urbana de la Ciudad de México en 

1970, ocupaba una superfici~ aproximada de 650 km2 , y para 

1980 pas6 a ser de 1,114.97 Km 2, es decir, aumentó en un -

71.5%, Esta expansión f1sica de la ciudad ha ocurrido pri~ 

cipalmente hacia el norte y el oriente debido a que las -

condiciones top:>gr&f icas de estas zonas ofrecen mayores -

ventajas para,la urbanización. Es por ello que la pobla -
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ci6n que viene al Distrito Federal propicia, junto con 

el crecimiento natural de los residentes, una fuerte -

presi6n demogr~fica sobre el espacio, originando fllertes 

desplazamientos hacia los municipios contiguos del Esta

do de México. 

As1 pues tenenos que la concentraci6n de las acti 

vidades econ6mica y el continuo crecimiento de la pobla

ci6n en la Ciudad de México han hecho, junto al desarro

llo del transporte como medio para desplazar grandes ma

sas de poblaci6n, que la ciudad se extiende territorial

mente hasta rebasar sus limites jur1dico-administrati--

vos a tal grado que absorben f1sica y funcionalmente lo

calidades pr6ximas a ella. 

El municipio de Chalco, como región colindante con 

la Ciudad de México, ha sido afectada por la expansión -

f1sica de ella, ya que la haabsorbido fisica y funcional -

mente, principalmente al &rea denominada Valle de Chalco. 

Tenerros que esta expansi6n transforrn6 su dinámica 

de vida, pues pas6 a ser de una econorn1a rural a una e-

conom1a urbana, modificando con ello su estructura pro -

ductiva, ya que anteriormente era una regi6n eminente -

mente agricola, pues en el periodo de 1970-1980 se dedi

caban a ~stas faenas cera del 70% de su PEA. Pero a par-
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tir de 1982-83 cuando el municipio sufre las consecuen--

cias de la expansi6n de la Ciudad de M~xico sobre sus t~ 

rrenos ejidales, ~sta actividad empieza a decaer, ocasi~ 

nando que para 1988 solamente el 27% de su PEA se dedi--

que a ella, haciendo con ello que sobresalgan las activ~ 

dades industr±ales.y comerciales, ello no porque exis---

tan en el municipio suficientes centros industriales 

que den cabida a la PEA del municipio, sino porque ~sta-

se desplaza a la Ciudad de M~xico en busca de satisfacer 

su demanda de trabajo. 

Así tenemos que una vez que el municipio ha pasado-

a formar parte de la zona conurbada dela Ciudad de M~xi-

co empieza a depender de ella, principalmente en lo que

se refiere a trabajo, ya que la Ciudad de M~xico es el -

lugar principal donde tienen su fuente de trabajo los p~ 

bladores del municipio, pues el 40 y 65% de la PEA que-

habita en la cabecera municipal y Valle de Chalco, respe~ 

tivamente, tiene su fuente de trabajo en la Ciudad de M~ 

xico. 

Por lo anterior deducimos que el municipio de Chal--

co no es capaz de generar empleo al grueso de su PEA; la

cual se ve en la necesidad de emplearse en otros lugares, 

principalmente en la Ciudad de M~xico, aunque ello vaya -

en detrimento de su economía, pues dedican entre el 6% 

y 30% de su salario en transporte. 
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Hay que destacar que la expansi6n territorial y por 

tanto de poblaci6n de la Ciudad de M~xico, se ha llevado

ª cabo principalmente en la regi6n del municipio denornin~ 

do Valle de Chalco y, que a partir de ~sta se empiezan a

diferenciar en el interior del municipio dos zonas: una -

conformada por la cabecera municipal y delegaciones muni

cipales y dos, la de Valle de Chalco, As!, mientras en -

la primera estan cubiertas casi en su totalidad los serv~ 

cios de agua potable, drenaje , luz el~ctrica, entre 

otros, en la regi6n de valle de Chalco se carece por com

pleto de ~stos servicios tan indispensables. 

Estas condiciones se comprobaron con la 1nvestiga--

ci6n de campo realizada en el interior del municipio de -

Chalco. As! mismo, se demostr6 que en la regi6n denomina

da Valle de Chalco, a partir de 1982-1983, se fueron ase~ 

tanda grandes masas de poblaci6n provenientes en un 46% -

del Distrito Federal; en un 34% del municipio de Nezahua~ 

coyotl y en un 20% de otros lugares, Hecho que comprue-

ba que la Ciudad de M~xico, concentradora de las activi-

dades econ~micas y por tanto de la poblaci6n, extendi6-

su rrancha urbana hacia otras localidades para que finalme~ 

te con ayuda del transporte hubiera una interrelaci6n 

entre ella y otras localidades. 

As! tenemos que el crecimiento demográfico ocurrido

en el municipio, pri.ncipalmente en Valle de Chalco, ha re 
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sultado un problema muy grande para las autoridades muni

cipales y estatales ya que, por un lado, este crecimiento 

de poblaci6n se asent6 sobre terrenos ejidales propician

do que la actividad agr!cola decayera notablemente en su

producci6n y por el otro, que esta misma poblaci6n empez~ 

r4 a solicitar los servicios rn!nimos indispensables. 

El problema de la dotaci6n de servicios se agudizó -

cuando la organización de colonos de Valle de Chalco emp~ 

z6 a presionar por medio de manifestaciones, marchas, 

etc, a la puerta del palacio municipal pidiendo solución

ª sus problemas. Y no es sino hasta 1989, cuando es visi

tada ésta región por el Gobernador del Estado de México -

y posteriormente por el presidente de México, que se les

empieza a dar soluci6n a los problemas de servicios dema~ 

dados por ésta región. Hechos que han repercutido en que 

actualmente cerca del 70% del ~rea que ocupa Valle de 

Chalco cuenta ya con el alumbrado pOblico¡ que el 40% de

las viviendas tengan energ!a eléctrica, haciendo con ello 

que poco a poco vayan desapareciendo en casi toda ~sta 

4rea las telarañas de alambre que se observaban y que re

presentaban un grave peligro para sus habitantes. 

Para evitar en la medida de lo posible que haya cre

cimientos de poblaci6n tan anarquices como el descrito 

para el municipio y muy particularmente en Valle de Chal-
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co y que se tengan los problemas que origina una locali

dad tan numerosa como la descrita es necesario tomar me

didas correctivas que limiten el crecimiento poblacional, 

mediante la reducci6n de los flujos migratorios dirigi-

dos hacia la Ciudad de M~xico, impulsando pol!ticas de -

desconcentraci6n y reorientar a la poblaci6n hacia otras 

zonas con potencial de desarrollo. 

As! mismo, es necesario ordenar y regular las !reas 

urbanas evi tanda el crecimiento disperso, rrejorar de rranera 

prioritaria las condiciones de vida en los asentamientos 

de escasos recursos econ6micos por medio de una mejor di! 

tribuci6n de los servicios y centros de trabajo. 

Es necesario que haya una verdadera política descen

tralizadora de fuentes de trabajo hacia los lugares en -

que las condiciones imperantes en ella garanticen un des! 

rrollo econ6mico y social. 

Que en los lugares en que no haya equipamiento econ~ 

mico y social se instalen para que de este modo poco a p~ 

co se vaya llevando a ~sta regi6n a crear las condiciones 

propicias para que en el futuro se implanten en ella pla~ 

tas productivas que hagan que esta regi6n se desarrolle. 

Y as!, de una manera gradual ir llevando a cada re--
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gi6n al desarrollo econ6mico y social, que repercutirán

en un momento dado en el desarrollo del pa!s, tanto eco

n6mico como social. Lo cu~l har~ que las regiones ya no 

sean consideradas de rechazo o de atracci6n, sino que s~ 

r~n consideradas regiones estables en cuanto a su proce

so migratorio se refiere. 

En raz6n a lo anterior, se hace necesario el esta-

blecimiento de mecanismos de coordinaci6n y de partici-

paci6n federal, estatal y municipal, as! como de promo-

ver una mayor participaci6n y cooperaci6n de los habita~ 

tes en la realizaci6n y financiamiento de las obras de -

inter~s colectivo, para que de este modo se correlacio-

nen las fuerzas y se haga más fácil llegar a un mejor ni 

vel de vida y por ende a un desarrollo econ6mico y so--

cial. 
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