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Introducción 

El Distrito Federal, 
la capital del subdesarrollo. 

Carlos Fuentes.· 

El objetivo central de este trabajo es el análisis de las fonnas en 
las que se ha dado la urbanización en nuestro país, ya que resultan 
preocupantes las irracionalidades que se tienen en cuanto a su planea
ción o falta de esta, en principio tratando de encuadrar modelos de 
otros países desarrollados que no conciernen en nada al modo de vida 
de nuestra sociedad. 

Por otra parte, a este aspecto solo se le dio importancia hasta 
que surgieron problemas en las grandes ciudades, ya que en este campo 
generalmete se tenía la intervención de arquitectos que pareciera que 
era a los que les concernía, dando como resutado que se dejara por un 
lado como algo ajeno a la economía y a la sociología que son precisa
mente los factores principales que intervienen en el desarrollo urbano 
de las ciudades y no sólo eso sino que definen el proceso urbano. 

Para realizar un estudio serio se debe ubicar primeramente el 
modo de producción del que se está hablando, pues de este dependen 
los intereses que se persiguen y son los que llevan de la mano los asen
tamientos de las ciudades, definiendo su crecimiento racional o irracio
nal. 

"Parte importante de los estudios relativos al proceso de urbani
zación ha consistido en la elaboración de diagnosticos de siutuaciones 
que se perciben como críticas y que, a menudo, se denw1cian con tonos 
de dramatismo. Las acciones derivadas de tales estudios han tenido, 
por consiguiente, un sentido eminentemente correctivo, orientando a la 
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detención o el reencauzamiento de todo aquello que se ha detectado 
como tendencia no deseable" 1. 

En Wl país como el nuestro nos enfrentamos a tres problemas 
principales que hay que resolver:. el suelo, la habitación y los servicios 
urbanos (agua, drenaje, luz, pavimentación transporte, salud educación 
y cultura). 

Para lo cual solo existen dos alternativas viables que son el 
sector privado y el sector público. El primero ofrece suelo y habitación 
donde su objetivo único es la ganancia, por tanto aprovecha esta nece
sidad para obtener subsidios estatales y a la vez sólo ofrece su vivienda 
a los sectores que pueden pagar. 

En cuanto al sector público, en lo que se refiere al suelo, la po
lítica principal no es de ofrecer, sino la de regularizar, y nonnar su uso, 
con el agravante de que estos organismos avanzan con grandes rezagos 
con respecto a los ritmos de crecimiento de las zonas urbanas, hacien
dose cada vez más complicada la gestión para su uso. 

Hasta hoy la solución más efectiva a la carencia de vivienda se 
encuentra en la acción que proviene de los propios pobladores. Sin 
contar con organizaciones propias de grandes sectores de población 
que ocupan terrenos, los acondicionan y los urbanizan, es decir, auto
construyen vivienda por largos años, en los cuales van acondicionando 
el hogar. 

Hasta el momento esta ha sido la tendencia dominante para darle so
lución a la necesidad de vivienda. Por lo cual se plantea el análisis de 
un caso concreto como es Cd. Nezahualcoyotl por ser w1 claro ejemplo 
de esta iJTacionalidad urbana, pues si bien el Estado ha instrumentado 
planes y programas para su control, también es cierto que sólo han sido 

1 CEPAL. La crisis urbana en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, 
1989. Pag. 18. 
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documentos que hasta ahí han llegado; si no, como se explica que más 
de 1 millón de habitantes de este país habiten en una mancha urbana, 
creada alrededor del Distrito Federal, donde aproximadamente el 50% 
son población económicamente activa y los démas subempleados o de
sempleados; caracterizándose como una población marginal que forma 
parte del área metropolitana, y que abarca gran parte de la fuerza de 
trabajo de la que se abastece al Distrito Federal; aunque en Cd. Ne
zahualcoyotl se encuentra gran parte del ejército industrial de reserva, 
no existen sectores productivos que les pueda proporcionar empleos, ya 
que no cuenta con industrias, sino sólo se tiene fuerza de trabajo po
tencial del capital, que la emplea a bajos salarios, por ser tan alta la 
oferta de mano de obra. 

Ha sido el núsmo capitalismo el que ha propiciado el creci
miento urbano en estos cinturones de miseria, por el desplazamiento de 
habitantes del Distrito Federal a sus alrededores por no poderse soste· 
ner en el nivel de vida económica que les impone éste, ocasionando que 
el crecimiento en estas zonas suburbanas sea de una densidad de 201.3 
habitantes por hectárea que dia con día crece. 

Por tanto, el interés de este estudio radica en buscar las princi
pales causas que ocasionan estos desajustes, y la posibilidad de que en 
la planeación urbana se encuentre la primera instancia para su solución. 

Para el análisis se tomarán datos de períodos irregulares y a partir del 
censo de 1980, en fonna desagregada pues es en este año donde apare· 
ce por primera vez Cd. Nezabualcoyotl. 

A nivel nacional para 1983 ya se había integrado la planeaclón urbana 
en el Plan Global de Desarrollo, y se vuelve a retomar de forma integral 
con los demás sectores en el Plan Nacional de Desarrollol983-1988, 
siendo el primer intento de planeación integral en nuestro país de forma 
mas acabada, su continuidad se da en el P.N.D. 1988-1994. 

Las hipótesis que se consideran en el trabajo son: 
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Que el proceso de urbanización capitalista, reproduce esquemas 
que estimulan el crecimiento en áreas urbanas, por las relaciones que 
crea con el resto de las actividades. 

El motor del crecimiento ,urbano es la actividad industrial, por 
tanto la concentración urbana se manifiesta en la capital. 

El crecimiento industrial de la ciudad se deriva en actividades 
terciarias, lo que propicia polos de atracción de población marginal, 
donde su producción no se comercializa fuera de la ciudad, por haber 
sido creadas por el propio crecimiento urbano. 

La acción del Estado Mexicano, para dar respuesta a las necesi
dades de planeación y uso del suelo no es suficiente en relación con el 
crecimiento de los requerimientos, pues se enfrenta por una parte a dar 
solución a conflictos sociales y políticos y por otra parte a conciliar los 
intereses de una minoría de la población. 

El método central para el análisis urbano será la definición que M. 
Hauser Philip estableció. 

El planteamiento apw1ta que debe basarse en la descripción de las ac
tividades económicas de una zona. La identificación de los principales 
factores demográficos y sociales de sus actividades y de las institucio
nes que se encuentran implicadas. El análisis de las relaciones entre las 
actividades económicas de la zona y aquellas otras, donde se encuentra 
inmersa, la región o país de las que fom1a parte. 

El marco teórico del trabajo considera tres importantes objeti-
vos para el estudio de las zonas urbanas: · 

1 º Describir o reconstruir si es preciso el nacimiento y el desarrollo 
de la zona urbana en cuestión. 

2° Justificar y describir los sucesos, personajes, tendencias y mo
vimientos religiosos, políticos, sociales y tecnológicos. 
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3° Especificar la manera en que los acontecimientos, personajes y 
movimientos que han influido en el curso del desarrollo del país o 
la zona urbana en estudio. 

Estos objetivos se tendrán:como pwitos a considerar para com
plementar y enriquecer nuestro análisis urbano. 

El primer capítulo plantea conceptos teóricos que penniten el 
análisis de la problemática urbana y las políticas que se han seguido, 
siendo el objetivo particular responder a las siguientes cuestiones: 

¿Qué es la urbanización?. Leyes que rigen el proceso de urbanización 
en los países subdesarrollados; como influyen las actividades económi
cas en la forma de ocupación del espacio urbano y la intervención del 
proceso de acumulación de capital. 

En el segwido capítulo, se retoma el análisis de las políticas ur
banas que se instrumentan en México con el fin de conocer que se esta 
haciendo para regularizar y controlar la mancha urbana, pues solo así se 
puede tener wi criterio amplio de la planeación que se instrumenta, lo 
cual resulta indispensable para entender la problemática de este sector. 

La importancia del tercer capítulo es el costo del suelo según su 
localización, la influencia que ejerce en la aglomeración urbana por lo 
cual surgen distintos tipos de ciudades (comerciales, industriales, de 
servicios y de otro tipo), como interviene la crisis rural en las fonnas 
urbanas ocasionando la contradicción campo-ciudad; por qué existen 
las migraciones internas y en qué fomrn interviene el Estado en la ur
banización para la fonnación de ciudades "modernas". 

El cuarto capítulo se refiere al estudio de caso donde se plantea 
el ejemplo de una ciudad formada por la concentración de actividades 
en el Distrito Federal, se analiza la formación de Ciudad Nezahualco
yotl y su dinámica diaria, cómo se enfrenta la adquisición de la tierra, la 
búsqueda de w1a fuente de empleo, los movimientos sociales que ha 
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llevado a cabo para demandar la regularización en la tenencia de la tie
rra y con ello defender su asentamiento, propiciado por el D.F. 

Asimismo, se plantean indicadores como son: salud, educación, 
vivienda y servicios para medir el grado de pobreza de esta ciudad. 
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Capítulo l. El proceso de urbanización. 

1. Conceptos acerca del desarrollo urbano. 

En esta tesis la distinción entre el concepto de urbanismo y ur
banización es obligada. Primero el urbanismo se concibe como la parte 
de la arquitectura que realiza las ordenaciones urbanas (las construc
ciones, los planos de las ciudades o las concepciones artísticas de cada 
época), con una idea de funcionamiento y racionalidad dentro de vastos 
conjuntos habitacionales con tendencia a la organización administrativa. 

El concepto de urbanización se considera un fenómeno multidi
mensional, que se manifiesta en diferentes aspectos de la sociedad, el 
económico, social, político, demográfico-ecológico entre otros, siendo 
este último el más notorio y cuantificable. 

Se manifiesta como un conjunto de acciones que abarca el creci
miento de la población, la expansión fisica de las ciudades asi como el 
flujo de la migración. 

Donde la aglomeración espacial de las actividades que se traduce en 
urbanización parece ser un requisito indispensaable para la urbanización 
como menciona Unikel, " .. .la sola presencia de ciudades no implica ne
cesariamente la existencia de w1 proceso de urbanización. "2 

Cada uno de los elementos anteriores generan factores particulares que 
influyen directamente en la urbanización. Los efectos se pueden clasifi
car en dos categorías: los que se producen dentro de las "ciudades 
(intraurbanas)y los de ámbito regional (interurbanos)"J 

2 Unikel Luis. "El Desarrollo Urbano en México: Diagnóstico e implicaciones 
futuras". Pag.33. 

3 Corona Rentería. "La Economía Urbana". Pag. SS. 

13 



Intraurbanos. Su origen está en la concentración de las actividades 
económicas, culturales, políticas y administrativas. Generan economías 
y deseconomías ex'ternas y de escala, lo cual ocasiona aumentos ex· 
traordinarios de las necesidades (seivicios, obra pública, terrenos, vi
vienda, transporte, empleo y otros). 

Interurbanos. Son más de interdependencia entre ciudades, específi
camente entre el centro de ésta y su periferia. 

Para los teóricos, que enfocan el problema urbano fimdamen
tado en la economía política, la urbanización es la base del desarrollo 
general del capitalismo, donde éste juega un papel importante por for· 
mar parte de la multiplicación de potencia mecánica del trabajo en la 
unidad de producción. De lo que se deriva el consumo productivo e 
improductivo, siendo ambos necesarios para la reproducción del capital 
a w1a escala global. 

Por tanto la "planeación urbana constituye una fonna de regu
lación social"4 para llevar a cabo una operación factible de urbaniza
ción, ya que el sistema urbano se manifiesta como una construcción 
formal donde el dinamismo de sus articulaciones se lo proporcionan las 
leyes del desarrollo histórico y la organización social, en donde los as· 
pectos regionales sólo se manifiestan en términos de desequilibrios eco
nómicos. 

La planeación regional o espacial hace distinciones para su 
ejercicio; una llamada de "ajuste o pasiva" y otra de "desarrollo o acti
va". 

La planeación de "ajuste o pasiva", es aquella que en base a lo ya es
tablecido reconoce las condiciones en las que se encuentra el desarrollo 
de la región, y la influencia que se ejerce en ella. Considera las tenden
cias que generan el desarrollo espacial, por lo que a largo plazo las 

4 Topalov Christian. "La Urbanización Capitalista" Pag.34. 
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fuerzas competitivas del mercado crean su propia organización espacial 
para tener Ja capacidad de establecer un flujo urbano de forma organi
zada que tienda a generar empleo, que se manifiesten como frutos de un 
crecimiento económico, y resulte autosuficientes para su desarrollo es
pacial. 

La planificación de desarrollo o activa se impone tareas más 
ambiciosas, pues reconoce Ja interacción que existe entre el desarrollo 
económico y Ja evolución espacial. Por tanto, donde se pretende pro
mover un proceso sostenido de desarrollo económico y que propicie 
una evolución espacial rápida, se recomienda este tipo de planificación. 
Sin embargo en un país como el nuestro no es posible llevarla a cabo, 
ya que las condiciones en las que se encuentra inmerso nuestro sistema 
económico no permite la planificación pues se depende de economías 
externas. 

Un país como México, que se rige, por el Sistema Nacional de 
Planeación utiliza la de "ajuste o pasiva", pues ésta incluye dimensiones 
globales y aspectos distributivos relacionados con ocupaciones, secto
res y regiones. 

Esta planeación resulta funcional para un momento de la eco
nomía donde "la ciudad se convierte en un elemento de función ma
croeconómica polivalente que a través del mercado mantiene depen
dencia entre empresas y población, mejorando la información y las fa
cultades de elección, Jo cual explica el atractivo que ejerce sobre agen-
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tes económicos capaces de decisiones autónomas"5 sin embargo deja de 
funcionar en el momento en que la concentración rebasa las proyeccio
nes estadísticas por la movilidad inesperada de la economía, y lo que 
produce son deseconomías como es el caso de los servicios públicos 
que tanto el equipo como los costos de operación, se incrementan de tal 
forma que no sólo resultan caros sino que llega un momento en que no 
se puede satisfacer a la población solicitante 

Los modelos de espacio y región son importantes para la pla
neación del desarrollo urbano, por ello se retoman tres teorías que han 
contribuido al estudio del desarrollo urbano: el modelo de asignación 
del suelo a usos alternativos de Von T111111e11 D111111, la teoría del lugar 
central de Christaller y Losch y la teoría de los polos de F.Perroux. 

Modelo de asignación del s11elo a 11sos alternativos. Se basa en des
cubrir y examinar las leyes que rigen el empleo de la tierra agrícola, su 
ocupación y uso del suelo proporciona mayor rentabilidad para que la 
tierra alcance una oferta alta y, con ello desplazar a todas aquellas 
donde el costo de transporte resulte elevado y limitar su tasa de renta
bilidad. 

Demuestra que al disminuir la intensidad de explotación de la 
tierra, aumenta la distancia con respecto al mercado, ya que existen 
otros oferentes que cubren las zonas aledañas y les sobra mercancía 
como para inundar otros mercados agrícolas, principalmente en los ca
sos que se trata de insumo y consumo final, los cuales tienen que ser 
transportados a mayores distancias. 

El principio de este modelo corresponde a esquemas de agricul
tura observados alrededor de centros de mercado de Europa y coincide 
con el lsolierte Staat, que es un modelo ideal donde los centros urbanos 
cuentan con sus propias áreas de abastecimiento, donde la uniformidad 

5 Corona Rentería. "La Economía Urbana". Pag.14. 
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y simplicidad nWJca se encuentran ya que las regiones agricolas no son 
uniformes ni en tipo de cultivo ni en productividad, (Z3, Z4, Z5). 

El modelo resulta utópico dado que tu1a ciudad con límites es
tablecidos no concuerda con el modo de producción capitalista, por 
otra parte el modelo es agricola 'y la industrialización rebasa este es
quema. 

Existe además una tendencia, en países industrializados, en que 
la expansión urbana es constante sobre todo en terrenos, que ya cuen
tan con los servicios urbanos, (Z¡ ). 

En la actualidad se observa que la tierra urbana es más valiosa 
que Ja rural y hasta en tierras con perspectivas de urbanizarse la renta 
resulta más elevada que la rural ocasionando que el valor absoluto au
mente y la utilización agricola disminuya, (Z2). 

Lo interesante de esta teoria es su concepción de regiones pues 
necesariamente hay cierta continuidad entre ellas. 

Al mismo tiempo existen fronteras con respecto a cada una de las 
franjas para que el modelo pueda ser funcional, sin considerar el 
"espacio urbano"G que es un concepto más amplio y menos simple que 
la región. 

Esta idea de espacio es mas ambiciosa en el modelo de Christa
ller y Losch. 

El modelo teórico se plantea como sigue: 

6 El espacio urbano es un conjunto de hechos económicos que pueden tener una 
localización dispersa pero un punto de reunión en función de sus caracteres, de su 
independencia y de sus poderes de decisión común. 
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MODELO DE ASIGNACION DEL SUELO 
A USOS ALTERNATIVOS 

Zona l. Tierra que se destina a usos urbanos 

Zona. 2. Franja de tierra baldía en la que la subdivisión urbana to· 
davía no se ha dado, pero donde el cultivo ya no se practica. 

Zona 3. Campos de cultivo y pastoreo. 

Zona 4. Franja lechera y campos de cultivo. 

Zona 5. Franja con ganado especializado alimentado con grano en 
la zona de maíz. 

Teorla del Lugar Central. Cluistaller parte de la hipótesis que toda 
aglomeración está controlada y su fin es proporcionar cierto número de 
bienes y servicios a su área de influencia. Los factores básicos para el 
desarrollo de la "teoría del lugar central" son: 
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a) La existencia de actividades que utilizan un espacio, 
entendiéndose éste como espacio matemático, geográfico y eco
nómico. 

b) Costos de transporte. Considerando que la población se en
cuentra dispersa, se busca iin pw1to de rew1ión donde las distan
cias sean homogéneas y el intercambio entre mercaderes se lleve a 
cabo al optimizar las distancias a recorrer por todos y dando 
como consecuencia que se reduzcan los costos de transporte. 

c) Economías de escala, donde los bienes y selVÍcios se encuentren 
jerarquizados de tal fonna que los productos alimentarios o de 
consumo básico tienen una demanda intensa y frecuente y los su
periores son demandados solo por una minoría, por lo que cada 
centro incluirá una zona de distribución, su jerarquía e importan
cia la define la población que tenga mayor influencia. 

El planteamiento de Christaller es el de una zona hexagonal que 
rodea el lugar de producción y que al llenarse en la planicie se aproxima 
mas al círculo, la diferencia con éste, radica en que las distancias son 
regulares hacía el centro en el cual se encuentra la aldea correspondien
te, hacia los otros centros según la jerarquía y, por tanto, ejerce las 
funciones mas elementales. 

Christaller para su jerarquización de forma horizontal plantea 
que las regiones deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Se deben localizar en aglomeraciones espaciadas regularmente 
en fonna de reticulados triangulares. 

b) Los centros de ca tegoria superior deben encontrarse ubicados 
centralmente dentro de las zonas de comercialización hexagona
les. 
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c) Los lugares centrales de mayor categoría deben hallarse espacia
dos con respecto a los de menor categoría. 

d) Los lugares centrales de menor categoría deben hallarse en los 
centros de gravedad de lo& triángulos formados por los lugares 
centrales de categoría inmediatamente superior. 

Y verticalmente 

e) Los centros de categoría superior suministran todos los produc
tos que ofrecen los centros de categorias inferiores. Pero también 
ofrecen productos de mayor alcance que los diferencia de los 
centros de categoría inferior y los coloca por encima de ellos. 

f) Los centros de categoría superior tienen un mayor número de 
actividades, mayor alcance de los bienes producidos, mayor vo
lumen de transacciones y mayores zonas de comercialización que 
los centros de categoría inferior. 

MODELO DE CHRISTALLER 

Q Cl:NTltOS Ol CATl:OOIUA SU,(IUOll 

(!) c1:1mtos 0( CATEOOlll.l '"""'º" 
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Esta fonna piramidal puede establecerse en diversas maneras 
variando el número de centros que serán servidos por uno de categoría 
inmediatamente superior, la forma mas conocida de distribución es la 
que contiene el mayor número de lugares centrales. 

Para Losch, el modelo de· Christaller, es un caso especial y co
mienza con los productos de menor alcance espacial, éstos se producen 
en los centros más pequeños, localizados centralmente dentro de zonas 
de mercado hexagonales, el principal mérito de éste modelo está en que 
prueba que aún partiendo de una planicie homogénea y tomando en 
cuenta variaciones en economías de escala y costos de transporte entre 
diferentes productos, se puede obtener especialización de la producción 
y el comercio, entre centros y w1 complejo sistema de mercados. 

La teoria de Christaller se basa en un centralismo precedido de 
abundancia de recursos que son los que proporcionan servicios comer
ciales, administrativos y gubernamentales a la región. 

La teoria de plazas centrales, por la naturaleza de las relaciones 
que considera, se puede adaptar a un orden jerárquico en cuanto a la 
función de distribución, pero no existe nada que impida la fimción de la 
misma en lo que se refiere a la producción y queda la duda del tipo de 
relación que existiría si estuviesen dos ciudades del mismo rango en la 
jerarquía, pues según la teoría se tendría que establecer un centro in
termedio de mayor jerarquía. 

Durante algún tiempo está teoría tuvo auge pues era lo más cer
cano a la explicación de las relaciones espaciales sobre todo en países 
en vía de industrializarse ya que sus relaciones eran lineales, sin embar
go los transportes y las comunicaciones han alcanzado un grado com
plejo que ya no hace funcional estas redes de relaciones. 

Teorfa de los Polos. La polarización es un proceso dinámico de evo
lución estructural y es común a todas las economías en desarrollo ya 
sea que estén iniciando su industrialización o ya la hayan logrado. 
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El análisis pennite distinguir varios tipos de polos: de atracción 
comercial, que se presenta en las economías rurales y subdesarrolladas; 
de crecimiento, se presenta en economías en vía de industrialización; de 
desarrollo, propios de países industriales y de integración que son co
munes a todos. 

Los polos de atracción comercial, es donde convergen todos los 
oferentes de mercancías en algunos casos y en otros de alguna mercan
cía en especial, Jo cual resulta un incentivo para los asentamientos hu
manos, ya que se asegura el empleo. Ejemplo de ellos en el primer caso 
son Nuevo León, Guadalajara y el D.F., y en el segundo León, Gto. 

Los polos de crecimiento, son aquellos donde no es necesario 
que existan innovaciones tecnológicas, se derivan del proceso de cre
cimiento económico -espacio banal- de detenninada región. La princi
pal caracteristica de esta teoria es Ja aparición o desaparición de ciertas 
industrias, pues el crecimiento no se presenta al mismo tiempo en las 
distintas regiones, por el contrario se manifiesta en ciertos puntos o 
polos de crecimiento con intensidades variables y se propaga por diver
sos canales del conjunto de Ja economía. 

Los polos de desarrollo aparecen en aglomeraciones innovado
ras y dinámicas en donde la inversión tiene importantes efectos en los 
centros satélites de la economía regional y sobre polos de crecimiento 
de otras regiones. 

Los polos de integración se desarrollan cuando dos sistemas 
polarizados se encuentran en contacto técnico o geográfico, un ejemplo 
puede ser wrn frontera aduana! por ser Ja vía por la que se transportan 
bienes o mano de obra, cumpliendo con ello las actividades propias de 
una población. La conexión entre carreteras es otro ejemplo ya que 
puede hacer resurgir alguna localidad. 

Para Francois Perroux los polos de crecimiento y de desarrollo 
son Jos mas importantes, ya que se crearon como instrumento para Ja 
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descripción del desarrollo económico abstracto, y existen tantos espa
cios económicos como sistemas de relaciones abstractas. Por tanto el 
espacio físico, se considera como un espacio banal, en el cual están si
tuados grupos de hombres y cosas caracterizados económicamaente, 
que encuentran su lugar en él y son susceptibles de localizaciones eco
nómicas. Pero los espacios que interesan son los económicos, que no 
pueden ser ofrecidos por ninguna cartografía, porque las relaciones que 
los componen son independientes de la localización banal. 

No cualquier centro de una región puede llamarse polo de de
sarrollo, solo aquellos que contengan empresas "motrices" es decir, en 
gran escala, técnicamente avanzadas, innovadoras y dominantes, que 
ejerzan una fuerte influencia sobre su ambiente y sean capaces de gene
rar un crecimiento sostenido durante un periodo de tiempo prolongado. 

Perroux lo detiene como "Un polo de desarrollo es una unidad eco
nómica motriz o un conjw1to fonnado por imidades de esta clase. Una 
w1idad simple o compleja, una empresa, w1a industria, w1a combinación 
de industrias es "motriz" cuando ejerce sobre otras unidades con las 
que esta relación tiene efectos de impulsión"7 

En los polos de crecimiento económico destacan industrias, que 
en relación con otras, se desarrollan de acuerdo a las caracteristicas de 
la gran industria moderna, como son separación de los factores de pro
ducción, concentración de capitales bajo una w1idad de empresa, sepa
ración técnica de actividades y automatización. 

Es decir la empresa considerada como centro, atrae a su espacio 
banal a hombres y cosas o los aparta de ella, atrae a los elementos eco
nómicos, las ofertas y las demandas a su espacio de plan o los aparta. 

7 Perroux, Francois. "La Economía del siglo XX. Pag. 181. 
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Esta teoría en su esquema general es la base de los programas 
de planeación urbana sin embargo presenta los problemas que plantea 
Coraggio: 

a) Cómo lograr que tma activjdad motriz se localice en una región. 

b) Cómo evitar que ésta se convierta en "enclave" 8 

El desarrollo de tul polo no es facil de lograr en tui espacio 
donde las actividades no son uniformes, pues se presentan cambios 
constantes e inesperados. 

Dentro del mercado, la oferta y la demanda determinan la posi
ción dominante de una economía, lo que le permite las condiciones para 
la apropiación de excedentes, lo cual la fortalece. Por tanto "los países 
dominados solo alcanzan el desarrollo en la medida en que se acoplan al 
sistema capitalista, este acoplamiento sólo se logra cuando tui polo 
productivo del pais dominante tiene un despunte, de tal fonna que au
menta el ritmo de crecimiento que pem1ita crecer el polo y su estado 
nacional asociado".9 

Del mismo modo la urbanización depende principalmente de las 
transformaciones que sufre la estructura económica en el sector secun
dario y terciario, aunque en el primero la mayor parte de su producción 
es para abastecer otras regiones del país o exportar, lo que le da a un 
país su carácter de industrial, en la urbanización influye en cuanto que 
la fuerza de trabajo que ocupa utiliza todos los servicios de la urbe. En 
el sector terciario la liga es todavía mayor, pues se compone de las ac
tividades comerciales, transporte y sector público donde el crecimiento 
de este sector se encuentra íntimamente relacionado con el tamaño de 
las zonas urbanas, ya que "la creciente importancia del sector terciario 

8 Territorio incluido en otro con diferentes caracteristicas, políticas, 
administrativas, geográficas y otras. 

9 Manuel Castells "La economía Urbana" Pag. 295. 
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en las áreas urbanas es una tendencia que dificilmente sería irreversible 
fuera del marco de una política integral de empleo" .10 

Esta tendencia a Ja urbanización siempre va a ser el reflejo de Ja 
carencia de empleos productivos ,en el campo y la ciudad, en donde Ja 
fuerza de trabajo debe refugiarse en actividades urbanas marginales de 
seivicio y comercio, así es como este sector abarca parte importante del 
subempleo e incluye una gran cantidad de actividades poco productivas. 

Aunque la urbanización resulte necesaria en Jos países subdesa
rrollados para su "modernización", tiene las características contrarias 
del desarrollo, dando como consecuencia la "ciudad subdesarrollada". 

"Con la ciudad aparece, al mismo tiempo Ja necesidad de admi
nistración, de la policía, de los impuestos y otros, separando Ja pobla
ción en dos grandes clases basadas en Ja división del trabajo y en Jos 
instrumentos de producción del capital, como el comienzo de una exis
tencia y w1 desarrollo del capital independientes de la propiedad terri
torial de una propiedad basada solamente en el trabajo y en el inter
cambio ... 1111 

Las alternativas de solución a esta problemática corresponden al 
Estado y w1a parte de la solución se puede realizar a través de la con
ducción en la planeación, de tal fonna que se logre una interacción de 
acciones entre sectores y actividades económicas, cuidando que estas 
no ocasionen problemas urbanos. 

1º Trejo Reyes, Raúl. "Urbanización y Crecimiento del Sector Terciario. Pag. 44. 
11 Carlos Marx y Federico Engels. "La ideología Alemana" Pags. 55-56. 
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2. El proceso de urbanización y las leyes que lo rigen en los 
países subdesarrollados. 

A partir del proceso de 'industrialización en América Latina, 
surge el problema de los crecientes asentamientos humanos que giran 
alrededor de las grandes ciudades, su mayor manifestación es en los 
países del tercer mundo, donde las ciudades creadas por el capital son 
las que originan la concentración de población, "la concentración de las 
condiciones generales de producción" y el desplazamiento de la mano 
de obra del campo a la ciudad cada vez más creciente. 

Su origen es la ley de población en el modo de producción capi
talista, ya que a medida que se aumenta el capital en forma global se re
quiere mayor fuerza de trabajo para su reproducción, pero llega a un 
punto en que si bien es un polo de atracción para la población porque 
logra empleos suficientes, también tiende a la saturación, de tal forma 
que no tiene una tendencia creciente sino por el contrario, empieza a 
decrecer la demanda de mano de obra y a formarse un ejército industrial 
de reseiva, ya que a medida que aumenta la velocidad orgánica del 
capital los obreros producen a mayor velocidad medios de producción 
que con relación al crecimiento de la población que atrae resulta supe
rior a la capacidad que pueden absorber estas industrias. 

Esta caracteristica se presenta principalmente en las formaciones 
socio-económicas de los países latinoamericanos, por la forma en que 
han sido inmersos. 

Es importante esta ley para explicar el crecimiento urbano en las ciu
dades que han sufrido problemas de sobrepoblación. 

La sobrepoblación no es fortuita en el capitalismo está cum
pliendo tres funciones principales para la reproducción del mismo. Una 
de tipo salarial, otra de resetva y la tercera para contrarrestar las varia
ciones que pueda sufrir la tasa de ganancia . 
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La fimción salarial, se presenta en la medida en que exista una 
población esperando ser empleada, ya que esto representa mayor oferta 
de fuerza de trabajo que pennite una explotación mas intensiva y por 
ende, mantiene deprimidos los niveles generales de salario. 

La segunda cumple la fim~ión de reserva y actúa de acuerdo a 
los ciclos económicos con los que el capitalismo fluctúa, es decir, si el 
capitalismo desea expandirse, la reserva de mano de obra se encuentra 
esperando su incorporación al proceso de producción y ayuda al proce
so de acumulación de capital cuando éste lo requiere. 

Por último esta sobrepoblación ayuda a que no decrezca la tasa 
de ganancia, pues como sabemos, al incrementarse el capital cons
tantel2 se tiene que incrementar a la vez el capital variable13• cuando la 
producción es extensiva, y un incremento de mano de obra provoca una 
utilidad marginal decreciente; cuando la producción es intensiva y au
tomatizada que es el caso actual sucede lo contrario, ya que como las 
máquinas desplazan mano de obra, las ganancias tienden a incremen
tarse provocando con ello, que exista un ejército industrial de reserva a 
su disposición, que esta dispuesto a recibir bajos salarios a cambio de 
que se les emplee y, condiciona a la mercancía fuerza de trabajo para 
que se pague por abajo de su valor. 

En las regiones menos desarrolladas del mundo, el ingreso me
dio por habitante varia en las diferentes regiones, de tma veinteava 

12 Capital Constante (Ce) se llama a la parte del capital que existe bajo la forma de 
medios de producción (edificios, instalaciones, maquinaria, combustible, materias 
primas y otros) y cuyo valor no cambia en el proceso de producción. Algunas partes 
de este capital van transfiriendo valor a la nueva mercancía en la medida que se 
desgastan en el proceso de trabajo. 

13 Capital Variable (Cv) es la parte del capital que el empresario invierte en la 
compra de fuerza de trabajo (salario de los obreros) y que se va incrementando en el 
proceso de producción. 
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parte, a Wla cuarta parte de los ingresos medios de los países desarro· 
llados. 14 

La diferencia entre los países desarrollados y los países subde· 
sarrollados es que en los primero~ la industrialización precede al desa· 
rrollo urbano y tiende a destmir la economía agraria, por ello obtiene la 
mayor parte de su ingreso de la industria y ya no requieren de la for· 
mación de excedentes agrícolas pues tienen mercados a nivel interna· 
cional donde pueden importar productos agrícolas y materias primas. 
En los países subdesarrollados el crecimiento urbano aparece sin que se 
haya consumado la revolución agrícola por tanto no existe relación al· 
gwrn entre crecimiento urbano y el desarrollo agricola. 

Así, la historia de los países latinoamericanos es de permanente 
dependencia al sistema internacional desde la época colonial, primero 
con un modelo primario-exportador y luego con la industrialización 
sustitutiva de importaciones, ha conformado w1 proceso y w1 sistema 
urbano cuyos factores relevantes han dado como consecuencia: 

1) Alta tasa de crecimiento demográfico 

2) migraciones (internacionales, nacionales e intralatinoamerica· 
nas.) 

3) Alta presión en las cstrncturas mrales atrasadas. 

4) Atracción a los nuevos focos industriales. 

5) Generalización de wia cultura urbana. 

6) Crecientes expectativas de acceso a la ocupación, al ingreso, al 
status, al consumo de bienes y servicios. 

7) Alto intervencionismo estatal. 15 

14Unikel, Luis "La Urbanización en el siglo XX" Col-Mex. Pag. 
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La urbanización excesiva con relación al grado real de desarro
llo contribuye a distorsionar los principales núcleos de población, au
mento e,.,:plosivo de necesidades sociales, de costos de mantenimiento y 
expansión de las ciudades, caracterizando a la ciudad latinoamericana 
por la violencia y el desorden de su expansión demográfica y fisica. 

1 S Corona Rentería. "La Economía Urbana" Pag.57. 
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3. La acumulación de capital y su intervención en el proceso 
urbano. 

La urbanización se manifiesta de forma concreta en la ciudad ya 
que es aquí donde se encuentra la agrupación de la población y de sus 
actividades en un espacio delimitado, formando con ello una unidad 
económica compleja, entendiéndose como unidad económica la que 
agrupa empresas, viviendas, centros administrativos y otros, en la cual 
se desarrollan actividades productivas que cuentan con consumidores y 
capital, con fimciones de distribución y consumo, con seivicio de abas
tecimiento, seguridad de comercialización de productos y publicidad de 
estos mismos, lo cual hace que se constituya como agente económico. 

El constituirse como agente económico, le da categoria para 
analizarla dentro de un contexto de modo de producción, es decir como 
una ciudad capitalista en la cual sus caracteristicas principales van a ser 
la concentración de los medios de consumo colectivos y la forma de 
aglomeración específica de los medios de reproducción (capital y fuerza 
de trabajo). 

La ciudad es "el resultado de un proceso de producción y no 
sólo un objeto de consumo material y simbólico, por tanto se va a con
vertir en el producto de un proceso de producción dado en gran escala, 
pues fonna parte de una "socialización capitalista de las fuerzas pro
ductivas, ella misma es el resultado de la división social del trabajo y es 
una fonna desarrollada de cooperación entre unidades de produc
ción" .16 

Las caracteristicas principales son: una creciente concentración 
de los medios de "consumo colectivos", donde la rotación de capital de 
estos medios de consumo no es productiva, ya que se canaliza a nece
sidades sociales y no individuales, ejemplo de ellos son el transporte 
colectivo, hospitales, escuelas y otros seivicios públicos. 

16 Topalov Chrislian "La urbanización Capitalista". 
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Otra característica es la creación de nuevas necesidades superfluas 
llamadas de "civilización urbana", que se encuentran dentro del sector 
de las mercancías (moda), las cuales aparecen sólo por su duración de 
consumo y por la rentabilidad capitalista que tengan. 

La rotación de capital de estos medios de consumo no son pro
ductivos, ya que se canalizan a necesidades sociales y no individuales, 
ejemplo de ellos son: el transporte colectivo, hospitales, escuelas y 
otros servicios. 

La ciudad aparece, como el efecto directo de la necesidad de 
economizar los gastos accesorios de producción, los gastos de circula
ción y los gastos de consumo, todos con el fin de desacelerar la veloci
dad de rotación de capital y por tanto aumentar el periodo en que el 
capital se está produciendo. 

La "annazón urbana" es un estadio monopolista pues aparece 
con su red de ciudades medias, de metrópolis provinciales, nacionales é 
internacionales, donde su finalidad principal no es mas que la acumula
ción del capital. 

Por tanto se desprende que la "ciudad de ningwta manera es un 
fenómeno autónomo sometido a las leyes del desarrollo, totalmente 
distintas a las leyes de acumulación capitalistau1 7 Ya que esta aparente 
autonomía de los fenómenos urbanos, es por el hecho de pertenecer a la 
"división del trabajo en la sociedad", y no a la "división social del tra
bajo"18, entonces existe mayor confusión en cuanto a la autonomía de 
su estructura económica. 

17 Jean Lojkine "El Marxismo, el Estado y la Cuestión Urbana". 
18 División Social del Trabajo. Es la separación de destintos tipos de trabajo en la 

sociedad , de modo que los productores se concentran en determinadas ramas y 
clases de producción e implica una especialización profesional de los trabajadores 
de la producción. En el capilalismo la producción se especializa con miras a 
obtener ganancias. 
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La separación que se ha dado entre el campo y la ciudad se pre
senta en el momento del surgimiento de ambas, pues nacen en diversas 
fases de las formaciones económicas de la sociedad, de tal manera que 
no es posible encajonarlas en un solo modo de producción, como es el 
caso de la "producción manufacturera" o la fonnación de la fiíbrica, que 
pertenece única y exclusivamente a la fonnación capitalista de fonna 
dominante, aw1que se encuentra en la etapa de transición entre el feu
dalismo y el capitalismo 

En el caso del campo y la ciudad, tal parece que no tiene que 
ver una con la otra, e incluso podria pensarse que la fonnación capita
lista no ha influido en esta separación, incluso todavía más, el hecho de 
que el fenómeno urbano haya precedido con mucho al nacimiento del 
capitalismo, hace que alguno de sus rasgos aún contemporáneos, no 
parezcan proceder de la acumulación capitalista. 

Sin embargo al remitimos a los diferentes modos de producción 
por los que ha pasado la sociedad sabemos que las diferentes etapas de 
acumulación de capital que se han dado desde que existe la sociedad, 
han influido en cada fase del desarrollo urbano representando w1 pro
ducto del modo de producción existente y la influencia que ha ejercido 
cada etapa para la separación campo-ciudad. 
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4. Influencia de las actividades económicas en la forma de 
ocupación del espacio. 

Las relaciones de producción capitalista, awiadas a la industria
lización desenfrenada, provocan una creciente tendencia a la aglomera
ción urbana. Pero no sólo eso, imprimen limites a todo tipo de organi
zación racional que se quiera llevar a cabo en lo que se refiera a la 
cuestión urbana en wrn sociedad; imponen la necesidad de crear in
fraestructura urbana como es: 

l. INFRAESTRUCTURAS DE FORMACIÓN. Se refiere a dar 
enseñanza en general. Desde capacitación laboral hasta la fonnación 
profesional, pues de ello depende Ja calidad de la fuerza de trabajo que 
se obtenga para que la región pueda crear su ejército industrial de re
serva, y se pueda continuar con el ciclo de acumulación capitalista (se 
refiere al conjunto de medios de enseñanza y fonnación profesional en 
todos los niveles). 

2. INFRAESTRUCTURAS SOCIOCULTURALES. Son los 
espacios donde puede asentarse la sociedad, sin qne esto implique su 
pronta movilidad, es decir que su residencia sea duradera (viviendas, 
instalaciones de salud, culturales), a estos bienes se les llama de con
sumo colectivo. 

3. INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS. Son todas aque
llas que sirven para el mejor desempeño de la rotación del capital, como 
son las zonas industriales, las vías de comw1icación, redes de energia y 
las telecomunicaciones. 

Las que se refieren a la distribución del espacio regional son: 

l. INFRAESTRUCTURAS DE LA EMPRESA. Fonnan parte 
de éstas las zonas industriales que comprenden la compra de terrenos, 
los equipamientos comunes y eventualmente la preconstrucción. 
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2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS. Se refiere a los equi
pamientos "estructura/es" como son todos los centros públicos; el 
equipamiento de "acompmlamiento", que comprenden todas las zonas 
residenciales y sus conexiones con las diferentes redes de acceso y el 
equipamiento llamado "intermedio" que son todos aquellos centros 
donde convive la sociedad. 

Por último tenemos las INFRAESTRUCTURAS REGIONA
LES, donde se encuentran la universidad, instituciones y organismos de 
investigación, red nacional de transporte y telecomllllicacioncs, y todo 
aquello que le sea necesario a la región y que reafinne su carácter de 
ciudad urbana al mismo tiempo. 

Se deduce que en la medida que el desarrollo de la aglomera
ción urbana, dependa estrechamente -como hemos visto anteriom1ente
de su aiticulación con w1 polo de crecimiento, las fomias de implanta
ción de las industrias pesarán más para la concentración urbana que 
cualquier otra fonna de desarrollo regional. 
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Il. POLITICAS URBANAS QUE SE HAN INSTRUMENTADO 
EN MÉXICO 

l. Los inicios de la planea~ión urbana en México. 

Los problemas urbanos y regionales de la Ciudad de México se 
empezaron a gestar en los años 40 en el período de Desarrollo Estabili
zador. Sin embargo, la preocupación principal del Estado era la indus
trialización, lo que ocasionó que la política urbana se limitara a resolver 
problemas sociales que coadyuvaran en la solución de los problemas 
económicos por los que pasaba el país, por tanto pasó a un punto se
cimdario la planeación regional. 

Se considera que desde que se consolidó el Estado Mexicano se 
presentó una concentración poblacional en la capital, con w1 importante 
índice demográfico al que no se le había dado la importancia que re
quería. 

El crecimiento urbano se manifiesta de forma mas acelerada al 
término de la Revolución Mexicana con las siguientes características: 

De 1917 a 1934. Existía inestabilidad política en el país y la preo
cupación central era encontrar fomrns que dieran legitimidad al Estado, 
con lo cual se hacía imposible una política urbana, sin embargo por la 
lucha annada se manifestaba gran movilidad de la población mral hacia 
las ciudades con una tasa anual de 2.4%, principalmente hacia la Cd. de 
México que fue donde creció en mayor medida el ú1dice demográfico. 

De 1934 a 1940 . En este período el Estado se consolida políti
camente, tomando un carácter populista y adoptando el modelo eco
nómico de desarrollo llamado de "Sustitución de Importaciones", 
por lo que se instmmentaron acciones de caracter social sobre vivienda 
y servicios. 
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Al Estado le era necesario crear condiciones generales de pro
ducción para el desarrollo capitalista y, se ve obligado a concentrar re
cursos públicos en inversiones de infraestructura productiva, energética 
y de comunicaciones, apareciendo la vivienda social como una fonna 
simbólica para mantener cierta legitimidad ideológica con respecto a las 
capas populares. Se presenta una estabilidad relativa en la tasa de ur
banización anual de l. 8% gran parte de ésto ocasionado por el auge de 
la Refonna Agraria la cual frena la migración del campo a la ciudad. 

De 1940 a 1960, es la etapa donde el modelo de "Desarrollo 
Estabilizador" se comienza a agotar, lo que ocasiona que ocurran im
portantes cambios como son la expropiación del petróleo, la creación 
de instituciones públicas de fomento al desarrollo, construcción de 
obras públicas y de infraestructura básica que hacen que se favorezca la 
migración hacia las ciudades principalmente México, Guadalajara y 
Monterrey. Otro factor importante füe la segunda guerra mw1dial, que 
provocó la creación de industrias para abastecer el mercado internacio
nal de los países en guerra elevándose la tasa demográfica en las ciuda
des del país en 3.7%. 

Es hasta 1950 cuando surge la preocupación de instrumentar 
una política urbana por que el acelerado crecimiento poblacional ya se 
manifestaba como un problema. La tasa de e1qilosión demográfica se 
había modificado en fonna natural alcanzando im ú1dice de 2. 7%. 

De 1960 a 1970, el Estado Mexicano promueve la instalación de 
las multinacionales para llevar a cabo una acumulación capitalista acele
rada, sostenida y estimulada. Así, la política urbana y de vivienda, apa
rece en general como w10 de los medios de dinamizar y concentrar el 
capital imnobiliario y a las empresas que se dedicaran a la construcción. 

El proceso de urbanización se frena a nivel nacional, sin embar
go en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey el área urbana 
sigue su crecimiento demográfico, registrando un índice de 5.6% en la 
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Cd. de México y los migrantes asentados en la zona ascendían al 21.6% 
de su población total. 

De 1970 a 1976 la nueva política urbana, promovida por Luis 
Echevenía, es w1 intento de regularización masiva de la tenencia de la 
tierra urbana, en particular del área de la Cd. de México. 

Para instrumentar esta política urbana se crea una serie de fidei
comisos que legalizan la propiedad del terreno, entregando el corres
pondiente título a sus ocupantes o posesionarlos a cambio de un pago 
que el fideicomiso obtendrá para otorgar crédito a bajos intereses. Esta 
legalización de la propiedad de la tierra conlleva a la obligación del 
pago de impuesto predial correspondiente al valor de la tierra en el 
mercado de bienes raíces. 

Se establece la política de vivienda, con la intervención del Es
tado, y con ésto se da un salto cuantitativo y cualitativo, el principal re
flejo es que el 24 de abril de 1972 se modifica el apartado "A" del arti
culo 123 de la Constitución, relativo a la vivienda de los trabajadores. 

La nueva ley crea w1 fondo nacional de vivienda para los traba
jadores,donde las empresas se obligan a dar una aportación del 5% del 
salario del trabajador. 

La creación de este fondo asegura el financiamiento, la cons
trucción, distribución y gestión para la obtención de vivienda y recibe 
además, una subvención del Gobierno Federal. 

La administración del Instituto del fondo nacional de vivienda 
para los trabajadores (INFONA VIT) corre a cargo de una comisión tri
partita, en la que están representados, el gobierno, las empresas y los 
sindicatos de trabajadores. Las condiciones con las que opera; es el de 
construir casas para los trabajadores, sin pago de enganche, mediante 
un crédito con interés del 4% anual a w1 plazo no menor a 1 O años, la 
empresa descontará del salario del trabajador la cantidad correspon-
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diente al pago del crédito que no exceda el 25% del total del salario 
mínimo. 

La característica principal de la política regional del sexe1úo de 
Luis Echeverría, se basó en gran 1,11edida en la crítica de la macrocefalia 
urbana y en tratar de resolver el problema urbano, pero con ciertas ca
racterísticas como son: 

1 º En ningún momento disuadir la iruciativa capitalista, por el con
trarío fomentar su fimcionamiento en términos de maximización 
de ganancias. Lo que ocasionaba que cada vez se aprovecharan 
más las economías externas lo cual lo representaban las zonas 
metropolitanas, con el fin de seguir reproduciendo el esquema 
capitalista. 

2° Llevar la nueva fase de la Reforma Agraria a una modernización 
capitalista del campo, con expulsión de mano de obra alimentan
do con ello un flujo creciente de éxodo rural, a la par, el empo
brecimiento de los ejidatarios incapaces de competir con las gran
des empresas nacionalizadas del nuevo capitalismo. 
Luis Unikel señala al respecto "la agravación de las crisis urbanas, 
en la ciudad de México y la concentración creciente en dicha re
gión conlleva con cierta lógica cuanto mas dramáticos se hacen 
los problemas urbanos, mayor es la proporción de recursos públi
cos que deben destinarse a resolverlos, lo cual reduce la asistencia 
al desarrollo regional y atrae aún mas la población a los centros 
urbanos relativamente menos provistos." 

3° La iniciativa mas importante para el desarrollo urbano. es la Ley 
General de Asentamientos Humanos, promulgada en 1976, poco 
antes de la conferencia mundial que sobre el tema de la vivienda 
orgaiúzó la ONU en Vancouver, en mayo del mismo año. 

4° La única constante de esta política reformista son las innovacio
nes institucionales. 
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La urbanización es la consecuencia de la industrialización y la 
expansión de los servicios que son necesarios al Estado y las empresas 
y mientras los modelos económicos que plantean los planes de desarro
llo estén encaminados a estos objetivos la urbanización no podrá 
guiarse al bienestar social. La crisis urbana tiende a reclamar la inter
vención del Estado, sin embargo las políticas estatales pasan a conver
tirse en el centro de gravedad del desarrollo y estructura del sistema ur
bano por que influyen en la organización del territorio. 

El mecanismo fuudamental que propicia la crisis de la vivienda 
en México, como en otras sociedades, es la inadecuación entre la oferta 
capitalista y la demanda de esta por parte de Ulla población cuyos sala
rios no penniten, a la inmensa mayoría cubrir el precio excesivamente 
elevado, para remU!lerar el capital invertido en la producción y/o co
mercialización. 

Las razones que tienen los asalariados de no poder satisfacer sus 
demandas de vivienda entre otras, es la incapacidad de competir con los 
niveles de precio de compra y alquiler que establece el oferente en este 
caso el capital, y si se agrega a ello la imposibilidad de un sector cre
ciente de población urbana para disponer de un empleo minímamente 
estable, y tener la posibilidad de aspirar a los programas de préstamo a 
largo plazo para vivienda social. Lleva a la conclusión que el problema 
urbano no se puede resolver solo con programas de desarrollo urbano o 
créditos para programas de vivienda sino que engloba todo el sistema 
económico, pues solo en programas donde se atienda el empleo en 
cottjunto con las necesidades mínimas de bienestar social se podrá con
trolar con mayor eficacia la urbanización. 

Una fonna de darle solución han sido los diferentes canales de 
producción y distribución que se han instrumentado: el privado, el pú
blico y el "popular" 
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El "popular" es el que hasta el momento viene resolviendo con 
mayor prontitud el problema de la vivienda sin embargo su proliferación 
se encuentra con graves dificultades como son: 

-Un aporte considerable de trabajo por parte de los propios habi
tantes en faenas de acond¡'cionamiento del terreno, (auto-cons
trucción). 

-La tolerancia institucional con respecto a la legalidad de los asen
tamientos o la irregularidad de las formas de ocupación y tenencia 
de la tierra. 

-La intervención de un capital especulativo, que en general opera 
fuera de la legalidad a trnvés de numerosos intennediarios. 

Estos capitales no aparecen al "margen" de las empresas mono
polistas financieras, sino ligadas directamente, como en el caso de 
FRISA. 

Se hace necesario entonces, wia política de vivienda, que re
suelva de wrn forma real el problema, y no de fonna parcial como lo 
hicieron en 1976, INFONA VIT, FOVISSSTE y FOVIMI, llegando a la 
conclusión que el problema se resolverla en su totalidad solo a través 
del mercado privado. 

Lo anterior resultó falso, ya que actualmente las viviendas diri
gidas al sector "popular" no son accesibles por la cantidad de requisitos 
que solicitan para otorgárseles, entre ellos un salario que generalmente 
no se cubre, lo que ocasiona que se busquen otras opciones habitacio
nales en este sector como son: 

a) Colonias proletarias. Casas financiadas por particulares en ge
neral por auto-construcción. 
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c). Vivienda mm1ma o infravivienda. "Ciudades perdidas", 
(alojamiento de fortuna, construidas mediante invasiones ilegales 
en solares no utilizados existentes en un tejido urbano ya consoli
dado) habitantes en cuartos de servicio, "arrimados" y otros. 
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2. Ley de Planeación. 

Como una fonna de institucionalizar el Sistema Nacional de 
Planeación en 1983 surge la Ley de Planeación con las siguientes nor
mas y principios básicos para la Planeación Nacional de Desarrollo. 

Las normas para su ejecución son.: 

- Crear las bases del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

- Coordinar las actividades de planeación con entidades federati
vas. 

- Promover y garantizar la participación democrática de los diver
sos grupos sociales. 

- Plantear las bases para que las acciones de los particulares contri
buyan a los objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Los principios básicos para llevarlo a cabo son: 

Fortalecer la soberanía, la independencia y autodeterminación 
nacional en lo político, económico y cultural. 

Preservar y perfeccionar el régimen democrático, republicano, 
federal y representativo de la constitución. 

Lograr una sociedad mas igualitaria , ate11ció11 de necesidades 
básicas y mejoría en la calidad de vida. 

Respeto irrestricto en las garantías individuales, de las liberta
des y derechos sociales y políticos. 

Fortalecer el pacto federal y el municipio libre, para lograr el 
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentraliza
ción de Ja vida nacional. 
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Equilibrio de los factores de producción, que proteja y pro
mueva la descentralización de la vida nacional. 

De acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Planea
ción Democrática se fijan objetiv<;>s, metas, estrategias y prioridades en 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en los cuales 
deberán sujetarse las dependencias federales y entidades paraestatales 
para la formulación instrumentación, control y evaluación. 

La coordinación de estas actividades a partir de 1992 esta a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las mismas 
atribuciones que ejercía la Secretaría de Programación y Presupuesto 
como son: 

-Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. 

-Proyectar y coordinar la pla11eació11 regional. 

-Dar seguimiento en cuanto a que el plan y los programas que se 
generen mantengan continuidad. 

-Coordinar las actividades de investigación y capacitación para la 
planeación que realicen las dependencias federales. 

-Elaborar programas anuales globales para la ejecución del plan y 
los programas regionales especiales. 

-Verificar periódicamente que se cumpla el plan y los programas, a 
fin de poder corregir desviaciones y reformar en su caso el plan y 
los programas respectivos. 

Y además la parte que la SHCP siempre ha tenido como atribu
ciones que son: 

-Definir las políticas financieras, fiscales y crediticias con las que se 
rige el P.N.D. 
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-Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del D.D.F. y 
entidades paraestatales considerando necesidades de recursos y la 
utilización del crédito público para la ejecución del plan y los 
programas. 

-Procurar el cumplimiento de objetivos y prioridades del plan y 
programas en la coordinación, evaluación y vigilancia del sistema 
bancario. 

-Verificar que toda operación que se realice con crédito público 
prevea que se cumpla los objetivos y prioridades de planeación. 

-Considerar los efectos de la politica monetaria y crediticia, así 
como de precios y tarifas de los bienes y servicios de la adminis
tración pública. 

Las dependencias federales intervienen en el proceso de planea
ción y les corresponde : 

-Intervenir en el P.N.D. conforme a sus atribuciones. 

-Coordinar las actividades de las paraestatales que se agrupan en su 
sector. 

-Elaborar programas sectoriales considerando las propuestas de las 
entidades del sector y los gobiernos estatales y grupos sociales. 

-Asegurar la congruencia de el plan y programas regionales y es
peciales. 

-Elaborar programas anuales. 

-Considerar en sus programas el ámbito territorial de sus acciones 
procurando congruencia con los de los gobiernos de los estados. 
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-Vigilar y coordinar el cumplimiento de las actividades del sector y 
de los programas institucionales. 

-Verificar periódicamente el cumplimiento de los programas y pre
supuestos de las entidades paraestatales que coordinan así como 
detectar y corregir desviaciones. 

Las entidades paraestatales deberán participar de la siguiente 
forma: 

-Participar en la elaboración de los programas sectoriales. 

-Elaborar programas anuales. 

-considerar ámbitos territoriales, atendiendo propuestas de los go
biernos de los estados. 

-Asegurar la congruencia de el programa institucional con el sec
torial. 

-Verificar periódicamente la relación de resultados con el programa 
institucional. 

La Secretaría de la Contraloría aportará elementos de juicio 
para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades así mismo, 
se forman comités interinstitucionales para atender conjuntamente acti
vidades de planeación. 

Por tratarse de una planeación democrática se atenderán las de
mandas de diferentes grupos sociales, así como de organizaciones re
presentativas. 

El Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoria
les, institucionales, regionales y especiales. 
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Los programas deberán tener congruencia con el plan y su vi
gencia no excederá el periodo institucional de la gestión gubernamental. 

-Los programas sectoriales especificaran objetivos, prioridades y 
política, así como estimaciopes de recursos en congruencia con el 
plan. 

-Los programas institucionales se sujetarán a las previsiones con
tenidas en el plan y programa sectorial. 

-Los programas regionales se abocarán a regiones que se conside
ren prioritarias o estratégicas en función de objetivos nacionales 
fijados en el plan. 

-Los programas especiales se referirán a prioridades del desarrollo 
integral del país fijados en el plan o a actividades relacionadas con 
dos o mas dependencias coordinadoras de sector. 

Las vertientes de la ley de planeación son : 

-Obligatoria, en cuanto que deben de sujetarse todas las depen
dencias federales, así como las entidades paraestatales. 

-Coordinación entre las autoridades federales, estatales y mwúcipa
Jes para propiciar la planeación del desarrollo integral. 

-Concertación con las representaciones de los grupos sociales o 
con particulares interesados en la realización de acciones previs
tas en el plan y los programas. 

-Induccion de las acciones de los particulares en materia econó
mica y social que se ajusten a objetivos y prioridades del plan y 
programas. 
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3. El Plan Nacional de DesarroUo 1988-1994. 

El documento rector del Sistema Nacional de Planeación De
mocrática es el Plan Nacional de Desarrollo, surge como respuesta a las 
demandas populares y en base a ello fija los objetivos y estrategias que 
norman a las políticas sectoriales· de los programas nacionales de me
diano plazo, los regionales y los especiales. 

Los regionales atienden al diseño de políticas en ámbitos terri
toriales con problemas y caracteristicas comunes y que abarcan zonas 
de varias entidades federativas. 

Los programas especiales, engloban propósitos y políticas de 
varios sectores de la Administración Publica Federal. 

La dimensión regional del plan se apoya en el Convenio Único 
de Desarrollo corno elemento regulador de las acciones coordinadas 
entre el Gobierno Federal y los Gobiernos locales. El orden mw1icipal 
instancia social y política inmediata es de importancia fimdarnental para 
la difusión de las acciones, corno lo señala el Artículo 115º constitucio
nal que establece las bases para revertir el centralismo y fortalecer al 
mwlicipio. 

Su importancia radica en que se puede avanzar en los objetivos 
de planeación como fommlar, aprobar y administrar programas de de
sarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de 
reservas territoriales y ecológicas; controlar y vigilar la utilización del 
suelo e interverúr en la regulación de la tenencia de la tierra. 

La cuestión urbana es el objetivo principal que nos lleva a la re
visión del plan con el fin de analizar si este proceso urbano es maximi
zado por el régimen o si está en fimción de las alternativas de solución 
planteadas a la crisis, ya que la estrategia de la política regional, en es
pecífico la de desarrollo urbano, es crear las bases para la descentrali
zación de la vida nacional con tres grandes objetivos: 
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1 º La transfonnación del patrón de los asentamientos humanos en 
concordia con las políticas de descentralización y de desarrollo 
económico. 

2°. El mejoramiento de la c~Iidad de los seivicios urbanos, aten
diendo preferentemente a los grupos sociales mas necesitados. 

3°. El fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el 
sano desarrollo de las ciudades mediante el ordenamiento y regu
lación. 

Estos objetivos se ligan a estrategias de: 

- Reordenamiento territorial y desconcentración de actividades 
económicas. 

- Prestación de servicios. 

- Impulso a la planeación democrática para el desarrollo regional y 
urbano. 

El reordenamiento territorial y la desconcentración económica 
plantea acciones concretas como: 

"' CONTROL. Donde existen grandes aglomeraciones desalentar el 
crecimiento, especialmente en la zonas metropolitanas, por los altos 
costos que ello implica, condicionando el uso del agua, de energéticos, 
de las actividades industriales y la contaminación. 

"' CONSOLIDACIÓN. En centros cuyo límite no conviene rebasar, se 
ordenará selectivamente la localización de las actividades industriales y 
se fomentará el comercio y los servicios demandadas por el crecimiento 
natural. 

"' IMPULSO. En localidades donde exista óptima disponibilidad de 
agua y área de crecimiento para la ubicación de actividades industriales 
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y para la asimilación de migrantes se promoverá la dotación de infraes
tructura, equipamiento, vivienda y servicios; aprovechando racional
mente los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 

* INTEGRACIÓN URBANO~RURAL. En centros de población 
donde se pueda contribuir al acceso de la población rural a los servi
cios, así como complementar la actividad económica agropecuaria a 
través de la comercialización, el procesamiento y la producción local. 

Asimismo, para complementar las acciones de impulso al desa
rrollo regional se llevará a cabo: 

La modernización en el medio rural con el fin de contener la 
migración rural-urbana, mejorando las condiciones de vida y creando 
oportunidades de empleo permanente, así como mayor acceso a los 
servicios. 

El fomento de corredores económicos regionales para lo cual se 
dispondrá de la infraestructura instalada en parques y puertos industria
les favoreciendo la integración de mercados regionales. 

En cuanto a la prestación de servicios se jerarquizará la pobla
ción en cuatro niveles de atención: centros de servicios regionales, esta
tales, subregionales y de integración rural, atendiendo preferentemente 
a ciudades medias incrementando el nivel de bienestar a menor costo, 
atrayendo migrantes, propiciando w1 desarrollo autosostenido. 

Se dará impulso a la planeación democrática para el desarrollo 
regional y urbano, orientándolo sobre todo a la coordinación integral 
con los gobiernos estatales y municipales, planteando programas urba
nos en estos niveles pero en forma coordinada, para ello se crearán los 
comités de planeación para el desarrollo regional. 
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Consolidar el Conve1úo Único de Desarrollo (CUD), docu
mento jurídico, administrativo, programático y financiero como instru
mento de la planeación regional y la descentralización de decisiones. 

Dentro de esta misma estrategia,plantea : 

a). Programas de construcción de vivienda y suministro de servi
cios. 

b). Planificación del suelo urbano con una ocupación legal y plani
ficada que tengan un uso adecuado y w1 crecimiento ordenado. 

c). Suministros de agua potable y alcantarillado para hacerlos sufi
cientes y eficientes. 

d). Apoyar el transporte con el fin de que no sea un problema de la 
urbe, apoyando la construcción y conservación de accesos viales 
facilitando con ello el tránsito vehícular. 

e). Apoyar la electrificación en zonas rurales dispersas. 

En cuanto a la Cd. de México se propone fortalecer la política 
demográfica, prohibir el establecimiento de industrias contaminantes o 
consumidoras de agua, adoptar políticas de ahorro de energía y detener 
la mancha urbana. 

Como se puede observar en el P.N.D. las estrategias que se 
plantean en cuanto al desarrollo urbano tienen objetivos muy claros en
caminados al control de la mancha urbana, sin embargo existe una es
trecha relación con la situación económica actual, lo que causa que no 
se lleven a cabo como se planeó originalmente, por tanto el problema 
principal para el control de la mancha urbana son las condiciones de 
vida de la población ya que la cercanía con la Cd. de México les abarata 
los costos de los servicios de transporte, electrificación, agua potable y 
alcantarillado, que mientras no se resuelva en sus lugares de origen se
guirán emigrando hacia donde se encuentren. 
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4. Programa de las 100 ciudades. 

Este programa del gobierno federal surge en 1992 a partir de 
que las migraciones han tomado matices distintos, pues ahora buscan 
nuevas actividades en zonas estratégicamente localizadas, donde la po
blación está dedicada a actividades externas a su lugar de origen. 

Para ello, se busca desarrollar 100 ciudades cuyas caracteristicas 
sean de baja densidad de población y dimensiones medias con centros 
de desarrollo potenciales, para ello el primer planteamiento es cubrir re
zagos en infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, de las ciu
dades que serán receptoras del crecimiento económico y social futuro, 
esto implica prever la oferta de estos satisfactores para responder a la 
demanda derivada de nuevas inversiones en la planta productiva y del 
crecinúento de la población. 

Este crecimiento económico debe ser acorde con un aprove
chamiento racional y sostenible de los recursos naturales, si no se tiene 
este cuidado se generan flujos migratorios desde las zonas marginadas 
hacia los polos de crecimiento en detrimento de los intereses naciona
les. 

Se debe llevar una política tendente a desalentar la migración a 
las grandes ciudades y fomentar la generación de empleo en ciudades 
de menores dimensiones, donde el objetivo es que la población no opte 
por trasladarse a otras ciudades, en el corto plazo. 

Este programa pretende lograr la generación del primer piso 
social para posibilitar el desarrollo integral de la población . 

Asinúsmo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, señala la concurrencia del gobierno federal, estatal y municipal 
en materia de asentamientos humanos. Por ende faculta a los munici
pios a fonnular, aprobar, y administrar la zonificación y planes de de
sarrollo urbano municipal, así como para participar en la creación y 
administración de sus reservas tenitoriales 
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Las características de estas 100 ciudades deberán ser las siguientes: 

a) Ser puntos de atracción de migrantes que de otro modo irían a 
las urbes. 

b) Permitir alojar a la población en mejores condiciones de vida a 
un menor costo social. 

c) Propiciar w1 crecimiento autosostenido con base en economías 
de escala y de aglomeración adecuadas. 

d) Favorecer la innovación a través de la modernización industrial 
y la capacitación de los recursos humanos. 

e) No padecer los problemas de congestionamiento, contaminación 
y complejidad administrativa, en la magnitud que caracteriza a las 
grandes ciudades. 

La estrategia que se estableció fue generar desarrollo e impulsar 
condiciones sociales y económicas favorables en un grupo de 100 ciu· 
dades con estas características, buscando sobre todo su ubicación en 
regiones deprimidas. 

Para ello se propone realizar un conjunto de acciones coordina· 
das que se sintetizan en los programas de: Regulación del Uso del 
Suelo y Administración Urbana; Suelo Urbano y Reservas Territoriales; 
Vialidad y Transporte; Aspectos Ambientales y Renovación Urbana de 
los centros de las ciudades. 

Estos programas se ajustarán a cuatro lineas paralelas de ins
trumentación: 

• Consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno en el 
marco del Convenio de Desarrollo Social, antes Convenio Unico 
de Desarrollo (CUD). 
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- Asegurar Wla acción coordinada de las dependencias federales 
vinculadas al desarrollo urbano, que incluyen tanto a las que 
conforman el Gabinete de Desarrollo Social, como otras indirec
tamente relacionadas con la materia. 

- Contribuir al fortalecimiento y promoción de los equipos locales 
de desarrollo urbano mediante acciones de asistencia técnica, ca
pacitación y asignación de recursos; la meta es lograr que las 100 
ciudades cuenten con equipos técnicos capaces de administrar 
eficazmente y de una manera sostenida el desarrollo urbano. 

-Fortalecer las instancias de participación de la sociedad en todas 
las fases del proceso de desarrollo urbano; promover proyectos 
estratégicos concertados con la iniciativa privada y establecer, en 
coordinación con las autoridades locales, esquemas operativos 
parar la concesión de servicios urbanos. 

La descripción de los cinco programas sin lo cual no es posible 
el impulso de estas ciudades es: 

De Regulación del Uso del Suelo y Administración Urbana. En 
este programa el Estado debe participar como promotor, para facilitar 
el acceso al suelo urbano y elevando la eficiencia de la administración 
urbana local. Asimismo, con respecto a la soberanía estatal y la auto
nomía de los rnwúcipios este programa propiciará. 

-Reformar el marco jurídico federal en materia de asentamientos 
humanos, haciéndolo congruente con las disposiciones de los ar
tículos 27° y 115° constitucional y la Ley Agraria vigente. 

-Promover en los estados y municipios, que se lleve a cabo la ac
tualización de los diversos planes de desarrollo urbano y la refor
ma de la legislación urbana. 
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-Actualizar el catastro e instrumentar acciones de estímulo a los 
municipios que lo adopten. 

-Modernizar los órganos y procedimientos de la administración ur
bana. 

-Establecer canales de participación de la sociedad en los asw1tos 
urbanos. 

Programa de Suelo Urbano y Reserl'Us Territoriales. La modifica
ción al artículo 27° constitucional y la nueva Ley Agraria sustentan la 
participacion del Estado en la regulación, transferencia y aprovecha
miento de terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la 
vivienda, para lo cual se plantea: 

-Crear fideicomisos y/o empresas inmobiliarias orientadas a crear 
fraccionamientos en 100 ciudades, con objeto de generar wia 
oferta de suelo urbanizado accesible a los sectores de bajos ingre
sos. 

-Fomentar la asociación del gobierno federal, estatal, municipal, la 
banca y el sector privado, con los ejidatarios que aportarían sus 
tierras valuadas a precio de mercado. 

-Habilitar con obras de infraestructura primaria, financiadas con 
mezcla de recursos fiscales del gobierno federal, estatal y mwúci
pal, de la banca e inversión privada, el total de la tierra ejidal o 
comwial incorporada a este programa. 

Dependiendo de los costos de esta habilitación , una ¡iarte de la 
tierra regresará a sus propietarios originales, en una proporción equiva
lente al valor comercial del total de la tierra en breña aportada sin in
fraestructura. Este intercambio asegurará transparencia y garantizará 
los derechos de los ejidatarios o comuneros. 
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Programa de Vialidad y transporte. La mayoría de las ciudades 
del país presenta problemas en su redes viales que ocasionan que la cir
culación vehícular sea lenta, si ha esto aunamos el deterioro de las uni
dades de transporte público y privado, ocasiona que el servicio que se 
presta sea ineficaz. 

Por ello para dar atención a las necesidades de vialidad y transporte 
en las 100 ciudades, se propone: 

- Estructurar sistemas viales y de transporte público eficientes que 
impulsen el desamollo económico, eleven la productividad y el 
bienestar social, reduzcan los niveles de contaminación ambiental 
y permitan WI uso más racional de los energéticos. 

Esto solo se logrará si se realizan las siguientes acciones: 

-Complementar, rehabilitar y ampliar la infraestructura vial de las 
ciudades medias, a través de acciones adecuadamente programa
das y jerarquizadas. 

-Adecuar los esquemas tarifaríos del sistema de transporte público. 

-Establecer la estructura institucional adecuada para la administra
ción eficiente de los sistemas de vialidad y transporte. 

-Propiciar esquemas de financiamiento a tasas preferenciales. 

Programa de Aspectos Ambienta/es. Los puntos que corres-
ponden a este programa son: saneamiento del agua, manejo de residuos 
sólidos y saneamiento de cauces. 

Saneamiellfo del agua. En los últimos años la calidad de los cuerpos 
de agua ha presentado WI deterioro creciente, el cual es reflejo del dé
ficit de infraestructura necesaria para la recolección y tratamiento de las 
aguas residuales. La escasa infraestructura construida con este fin no 
recibe mantenimiento o se encuentra parcialmente abandonada debido a 

55 



que los organismos operadores carecen de recursos financieros 
suficientes para su conseivación u operación. 

Por tanto el objetivo de este programa es preseivar en cantidad 
y calidad los recursos hidrológicqs disponibles, dando tratamiento a la 
totalidad de las aguas residuales municipales, lo que pennitirá la reutili
zación segura en riego agrícola y mejorar las condiciones ambientales y 
sanitarias de los cuerpos de agua. 

Las acciones ha realizar son: 

-Rehabilitar y complementar la infraestructura de tratamiento ya 
construida, para que opere de manera eficiente. 

-Ampliar la infraestructura de alcantarillado, recolección y trata
miento, en w1 proceso gradual que pennita en principio, tratar el 
61 % de las aguas residuales domésticas, alcanzando para el afio 
2000, el 100%. 

-Fomentar la participación de la iniciativa privada en la construc
ción y operación de los sistemas, mediante concesión o contratos 
de seivicios. 

Manejo de residuos sólidos. El manejo de desechos sólidos es 
un problema que se ha agudizado en las áreas urbanas del país, pues se 
enfrenta a: la generación de 52,000 toneladas diarias de residuos sóli
dos municipales y 370,000 toneladas diarias de residuos industriales. 
Los equipos de recolección y transporte son insuficientes, obsoletos y 
no cuentan con mantenimiento adecuado, lo que origina deficiencias en 
el seivicio y la proliferación de actividades infonnales de recolección; 
no existe la práctica de clasificación, tratamiento y reciclaje de residuos 
sólidos. 

Las plantas de tratamiento de residuos sólidos instalada en el 
país, no ha operado de manera adecuada, ya que no se ha definido con 
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claridad los procedimientos para adaptar los sistemas de operación a la 
basura que se genera. 

Para dar atención a las necesidades de recolección y disposición 
de los residuos sólidos en las 1 O.O ciudades, se propone w1 programa 
que mejore e incremente los niveles de atención en la recolección, al
macenamiento, transporte, tratamiento y disposición de residuos sóli
dos. Esto elevará los niveles de bienestar social de la población y re
ducirá los efectos ambientales nocivos y los riesgos a la salud pública 
que representa el inadecuado manejo de los mismos. 

Saneamiento de cauces. Un aspecto ambiental íntimamente Ji. 
gado al saneamiento del agua en áreas urbanas es el saneamiento, desa
zolve y rectificación de cauces de ríos urbanos. Una práctica común es 
la utilización de los cauces urbanos como drenaje sanitario, descar
gando en ellos los alcantarillados m1U1icipales y en muchas ocasiones 
los drenajes de industrias de giros diversos. Asimismo, principalmente 
en zonas urbanas marginadas, los habitantes y en ocasiones las mismas 
autoridades, emplean los cauces para depositar la basura y los dese
chos. Por otra parte, la presión de la población de bajos ingresos por 
suelo urbano, propicia la invasión de los cauces y las zonas federales 
inlllldables. 

La solución más común a ese problema, ha sido el entubamiento 
de los cauces, aprovechándolos como drenaje sanitario o mixto en el 
mejor de los casos. Este procedimiento ha provocado por w1 lado, la 
alteración del medio ambiente, al modificar las condiciones naturales de 
los cauces y por otro, el incremento del riesgo de inw1daciones por llu
vias al reducir la capacidad del drenaje pluvial superficial. 

Por ello se propone incmporar las siguientes acciones: 

-Sanear los cauces urbanos mediante la recolección de los desechos 
acumulados, la construcción de colectores marginales para las 
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aguas residuales y la aplicación de medidas que eviten su utiliza
ción para depositar desechos y basura. 

-Aprovechar los cauces urbanos como columnas vertebrales de los 
sistemas de drenaje superficial de las ciudades. 

-Restituir la capacidad de conducción de los cauces, eliminando los 
obstáculos existentes y las invasiones cuando sea factible, o bien 
rectificándolos. 

Programa de reno1•ación 11rba11a de los centros de las ciudades. Los 
centros de las ciudades se conforman de espacios públicos y edificios, 
que por su valor histórico-cultural, contribuyen significativamente al 
fortalecimiento de la identidad y nacionalismo de la población. El país 
cuenta con mas de 60 ciudades con centros históricos de primer orden. 

La importancia económica de las áreas centrales se refleja en los 
valores de la tierra, que en el mercado inmobiliario urbano presentan los 
precios mas altos, con rangos de 750 a 1500 de nuevos pesos por m2 y 
que aportan mayores plusvalías. Sin embargo, esta condición no se ve 
reflejada en flujos de recursos para la conservación de la infraestructura 
y del patrimonio monumental o para la administración urbana, lo que ha 
limitado las posibilidades de alcanzar una más justa distribución de re
cursos. 

Para mejorar y revitalizar la imagen de los centros de las ciuda
des y fortalecer la convivencia e identidad de la sociedad, se convocó a 
los tres niveles de gobierno y a los sectores privado y social, a concer
tar una estrategia con líneas de acción dirigidas a mejorar la vivienda, 
proteger y aprovechar socialmente el patrimonio histórico-cultural y 
rehabilitar la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos. 
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111. INFLUENCIA DE LA CRISIS RURAL EN LAS FORMAS UR
BANAS. 

l. ¿Cómo se diferencia el cos~o del sucio?. 

Antes de conocer como se obtiene el costo del suelo se debe saber en 
que consiste Ja renta diferencial ya que es caracteristica principal para cuanti
ficar el suelo. 

Primero diremos que existe ganancia extraordinaria convertida en 
renta del suelo, en el cual el precio de producción es detenninado por el 

(costo+ganancia media)=Pp. 

Su ejemplificación es la siguiente : 

1) La mayoria de las fábricas que producen con vapor obtienen un precio 
de producción de = 115. 

2). Otro grupo de fábricas que producen usufructuando saltos de agua 
naturales para hacer funcionar sus maquinas, su precio de producción 
es= 105. 

La Diferencia del precio de producción es como sigue:. 

115 - 105 = 10 ------ es Jo que se llama renta diferencial. 19 

Esta renta diferencial es una ganancia extraordinaria, donde el exce
dente del precio general de producción de Ja mercancía sobre su precio de 
producción individual es lo que la origina. 

Esta ganancia extraordinaria no tiene nada de particular de las demás 
en el modo de producción capitalista, Jo que verdaderamente las distingue es 
que esta ganancia extraordinaria no es producida por el trabajo sino por un " 

19 Marx, Carlos. "El Capital " Tomolll capítulo XXXVIII. La renta diferencial 
generalidades. pag.637-644. 
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agente natural ", el cual es monopoliza ble y está al alcance de los que tienen el 
poder de disponer de detenninadas porciones del planeta. 

Esta ganancia no influye para rebajar las mercancías producidas de 
esta fonna, por el contrario esta porción de ganancia es exigida por los terra
tenientes que se apropiaron de estas porciones de tierra y que cuentan con 
estos recursos, y a los capitalistas les son cobradas estas ganancias extraordi
narias como renta del suelo. 

El suelo urbano al igual que el suelo agricola lleva impregnada una 
ganancia la cual es obtenida en fonna " natural ", pero ésta es representada 
por la ubicación en la que se encuentra el suelo y por los servicios que en 
detenninado momento le va a dar la ciudad en que se encuentra, es decir "el 
costo diferencial del suelo urbano va a ser aquel que le proporcione el modo de 
producción, en fonna de i11fraest111cfl/ra de organi:ación y de distribución".2º 

Para ello, diremos que la urbanización del suelo consiste en tma serie 
de tareas de adecuación del terreno para la edificación de viviendas y en la 
dotación de los servicios básicos. Así mismo, se puede llamar terreno urbani
zado a aquel, que se beneficia di rectamente de las obras de explanación y 
pavimentación, alcantarillado, distribución de agua, redes de energia eléctrica 
y alumbrado público. 

Para damos una idea más clara de cómo se encarece la vivienda toma
remos el siguiente ejemplo: 

El empleo y la renta son indicadores adecuados para medir el grado de 
bienestar social pues fomtan la "base económica urbana'',21que constituye un 
marco análitico adecuado para la agregación de actividades económicas urba
nas. 

Para el análisis de base económica urbana, la renta se utiliza como 
eje, considerando las variables inversión y consumo, por ser actividades inter-

20 Ver capítulo 1, inciso 4 de esta tesis. 
21 Tiebout, T. Charles. "Nuevo exámen del análisis de la base económica 

urbana". 
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dependientes. Pues el nivel de consumo que se alcanza en una economía 
depende en gran parte del nivel de renta. 

Para el cálculo de la renta hay que separar las actividades que son 
independientes, es decir las que se determinan por factores exteriores como son 
el nivel del gasto de gobierno. ' 

Asimismo, solo se utilizarán los grupos básicos que comprenden los 
costos de construcción de la vivienda, como son costos de materiales y mano 
de obra, tomando como supuesto que el gasto por metro cuadrado será: 

C=Ps/e + Cu/e+ Ce+ be+ bp + gll 

Ps/e.· Se considera la repercusión del precio del metro cuadrado de 
suelo por metro cuadrado de superficie construido (e.- Es el indice de edifi· 
cabilidad expresado en metro cuadrado de construcción por metro cuadrado de 
suelo). 

Cu/e.· Es la repercusión del coste de urbanización del metro cuadrado 
del suelo por metro cuadrado de superficie construida. 

Ce.· Es el costo de construcción por metro cuadrado de superficie 
construida (Se). 

be.- Es el beneficio del constructor por superficie construida. 

bp.· Es el beneficio del promotor por superficie construida. 

g.· Son los gastos generales de los constructores y promotores por 
metro cuadrado de superficie construida. 

Por tanto la vivienda tendrá una superficie construida (Se) y un coste 
unitario de construcción (e), que nos da como resultado un coste global que se 
representa como: 

12 Santillana, Antonio. "Análisis económico del problema de la vivienda" Edit. 
Ariel. Málaga, España. Pag.64. 
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C=Se·c, o también, C=a·Su·c 

Donde a es un parámetro de transfonnación de la superficie útil cons-
truida. 

Su.- es la superficie útil. 

Asimismo se consideran como costos totales útiles de una vivienda los 
que se encuentran en la siguiente ecuación. 

C=a·Su (Ps/e + Cu/e+ Ce+ be+ bp + g)2l 

Así el demandante dispondrá de una vivienda en la cual su costo se 
integrará con los siguientes factores:24 

~ k•R Pn a•Su ( ~ m(t) ) t---+--•--=a•Su•c• I+ ~--
t•I (l•r)' (l+r)" e 1-1 (l+r)' 

Asimismo, si los requisitos mínimos de vivienda los reducimos a la 
superficie útil, implica que el tipo de vivienda que se considera como aceptable 
es únicamente las dotadas de servicios básicos (agua, electricidad, W.C.),con 
ello se considera que el mercado satisface adecuadamente la necesidad de 
vivienda, cuando el valor Su es mayor o igual al mínimo socialmente acepta
ble, por el contrario si Su es inferior al núnimo se considera que el sistema 
económico es incapaz de satisfacer las necesidades de la demanda para niveles 
de renta R. 

R= Nivel de renta. 

k= Coeficiente de gasto. 

r= rentabilidad del mercado. 

23 Ibid. Pag.65 
24 lbid. Pag. 70. 
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m(t)=coeficiente unitario de gasto de mantenimiento en el año 

Pn=precio del metro cuadrado del suelo en el año 11. 

Para obtener la Superficie útil se utiliza la siguiente ecuación:25 

11 k•R 

S,, = _!_. tt (1 +r)' 

a C•(l+ I m(t) )--R_11 _ 

1=1 (l+r)1 (l+r)'1e 
Si en esta expresión se considera el precio residual del metro cuadrado 

de suelo igual al precio inicial, e/e, aumentado según w1 ritmo anual medio 
igual a /, es decir, p11/e=c/e·( 1 +/)11, la expresión anterior después de las sim
plificaciones respectivas se convierte en:26 

Su 
1 R -•a•-
a e 

Con los datos anteriores y los datos ya establecidos se utilizará el 
coeficiente alfa (a) el cual tendrá el siguiente valor:27 

25 !bid. Pag. 76. 
26 !bid. Pag. 76. 
27 !bid. Pag. 77. 
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~(l+r)' 
a=--------------

1 :i: m(t) _ (1 + t}" 
+ t=1 ( 1 + r r ( 1 + r r . e 

k=porcentaje de renta destinado a gasto en alojamiento. 

r-rentabilidad de la inversión. 

n=periodo que el inversionista toma en considración para estimar la 
rentabilidad de la inversión. 

m(t}=gasto en mantenimiento. 

/=ritmo de aumento del precio de suelo edificado. 

e=indice de edificabilidad. 

Por tanto la relación entre el precio de la vivienda y el nivel de renta es 
igual a la superficie útil multiplicada por el coeficiente de transformación de 
superficie útil construida y por el costo total del metro cuadrado de construc
ción resultando la siguiente expresión inicial:28 

18 Ibid. Pag.81. 
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Su 
1 R -•a•-
a e 

que se puede transformar en:l9 

R 
1 
•v 

a 
Resultando el precio de la vivienda: 

V=a·c·Su y (a) es el coeficiente previamente calculado. 

Por tanto, se deduce que la vivienda se vende a un costo por encima de 
su valor real y en alquiler se cobra su valor de construcción ya intrínseco, más 
el valor que el arrendatario estima que cuesta su vivienda por su ubicación. 
Asi desde este punto es donde se debe legislar la vivienda, pues la suma de 
costos resulta tan alta que el valor que se le da se eleva de tal forma que 
resulta bastante oneroso. 

19 lbid. Pag.82. 
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2. Migración interna. 

Las estructuras sociales en México como en los demás países han su· 
frido transformaciones importantes por el proceso de acumulación de c:ipital a 
nivel internacional, ocasionando con ello que sociedades que antes eran neta· 
mente rurales ahora se hayan incorporado como sociedades urbanas e indus
triales. 

La primera fase de este proceso de migración, consistió en la concen· 
tración de la propiedad de la tierra en manos de una pequeña clase terrate
niente, ocasionando que grandes masas de campesinos fungieran como peones 
dependiendo de una econonúa monetaria. 

Las manifestaciones económicas no se hacen esperar, pues el grado 
competitivo que se creó eliminó a los pequeños propietarios que no pudieron 
competir con los grandes terratenientes. 

Las caracteristicas de la fuerza de trabajo que requeria la incipiente 
industria de ese momento, no necesitaba capacitación alguna dando como 
resultado la fácil migración del campo a la ciudad. 

En búsqueda de penetrar en el mercado mundial, la industrialización 
en nuestro país se llevó a cabo con características que eran condicionadas por 
los paises ya industrializados cumpliendo las siguientes funciones: 

a) Como abastecedor de materias primas y alimentos, ademas de consu
midor de productos industriales manufacturados en los países metrópo· 
lis. 

b) Generador de excedentes de capital que se transferían a paises metró
polis. 

c) Como promotor de inversiones canalizadas a los transportes con el fin 
de abastecer un mercado externo. 

El proceso de industrialización a dado como consecuencia que la mi· 
gración en nuestro país y en América Latina sea de dos tipos: 
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1) La que responde a la situación de estancamiento. 

2) Por una situación de cambio tecnológico. 

La migración intema que se da en nuestro país es del primer tipo y 
resulta ser una carga para la economía urbana, pues su desplazamiento no va 
acompañado de una mayor demanda de productos industriales, ya que si fuera 
así se compensa ria la migración del campo con empleo urbano productivo. Por 
no resultar de esta fonna, las consecuencias son que estos migrantes subsisten 
del excedente monetario que se genera en las capas altas y medias, ocupándose 
para subsistir en actividades como la prestación de servicios personales de 
baja calificación, como el cuidado de automóviles, servicio doméstico, vende
dores ambulantes y otros. 

Es decir es un producto del subdesarrollo, a diferencia del segundo 
tipo que propicia empleos productivos. 

Existen además de estos dos tipos principales, las migraciones esta
cionales y pendulares. Las primeras estan condicionadas por el ciclo agrícola 
ya que se trata de campesinos sin tierra que llegan a trabajar a las diferentes 
zonas agrícolas, estas migraciones se llevan a cabo entre regiones e incluso 
entre países, en México los campesinos que migran a E. U. son de este tipo. Se 
llaman pendulares en el caso de migrantes agrícolas con tierra que aprovechan 
los ciclos que no requieren trabajo pesado en el campo para ir a trabajar a las 
grandes urbes en donde se contratan en trabajos eventuales lo que abarata su 
mano de obra lo cual contribuye a la acumulación del capital. 

Estas migraciones se han originado a raíz de que México siendo un país 
rural se encuentra desprovisto de apoyos financieros en las regiones agrícolas 
lo cual ha ocasionado "la caída de los márgenes de rentabilidad de las 
inversiones en importantes ramas de la producción agrícola, precisamente las 
más intensivas en el uso de maquinaría, repercutiendo seriamente sobre las 
tasas de acumulación de capital agrícola" JO 

Jo Calva, José Luis. "Crisis Agrícola y Alimentaria en México 1982-1988". pag.31. 
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Por tanto para llevar a cabo un crecimiento sostenido a través de la 
inversión es el desafio central en el campo mexicano y es condición ineludible 
para superar la pobreza y marginación, que se ha prolongado por casi w1 

cuarto de siglo. 

Esta crisis en el campo han dado como consecuencia que las caracte
rísticas demográficas y económicas de nuestro país hayan ido cambiando 
radicalmente, donde la urbanización ha sido la contraparte de la industrializa
ción, pues mientras en 1910 el 28.3% de la población era urbana, y el 71.7% 
rural, para la década de los 90 se ha invertido la proporción de tal fomia que 
la población urbana alcanzó el 71.8% y la rural disminuyó a 28.2%.31 

Esta proporción se presenta acompañada de una enorme expansión en 
los servicios de educación, salud, construcción de vivienda, suministro de agua 
potable, alcantarillado, electricidad y otros. 

Sin embargo, la proporción de habitantes en el campo ha permanecido alta 
en relación con su participación al producto interno bruto. Esto ha generado 
un serio problema de distribución del ingreso entre los distintos sectores de la 
economía. Así, la fuerza de trabajo que labora en el campo32, genera menos 
del 10% del producto nacional, dando como resultado que los ingresos del 
sector rural sean en promedio casi tres veces menores a los del resto de la 
economía.33 

De 1960-1970 se presenta que por primera vez la población urbana 
supera la población rural dando como consecuencia problemas de empleo. La 
distribución regional en México revela que la concentración poblacional se 
encontraba en las ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Cd. de México 

31 Revista Época. "El camino del cambio reconoce realidades" Noviembre 1991. 
Pag. 12. 
32 En 1991 se tenía una población de trabajadores agrícolas de seis millones de 
trabajadores remunerados, que con los trabajadores familiares no remunerados, 
arrojan la cifra de nueve millones (es decir, seis millones de familias con 1.5 
miembros económicamente activos por familia). José Luis Calva. "Probables efectos 
del tratado de libre comercio en el campo mexicano" Pag.85. 
33 !bid. pag.8 
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donde se asentaba el 27% de la población nacional34 en esta década, la Cd. de 
Mé>cico casi duplica su población relativa en setenta años, pasando de 12% a 
23%. 

El número de población urbana a nivel nacional se incremento de 
forma significativa a partir de 1940 que se tenía 6. 9 millones de habitantes, en 
1950 se incremento a 10.9 millones, en 1960 a 17.4 núllones, para 1970 a 
28. 3 millones, en 1980 a 44 .3 millones y en 1990 en 58.2 millones lo cual 
significa que cuando existe Wla coyuntura económica la población emigra a 
las grandes ciudades, por tanto ciudades como D.F., Monterrey y Guadalajara 
seguira en ascenso ya que el 52% del crecimiento de la población se debe a los 
descendientes de migrantes previos en la Cd. de Mé>cico existiendo Wla contri· 
bución directa e indirecta del 69.4%.35 (ver cuadro 1) 

El crecimiento poblacional de la Cd. de México ha sido resultado de 
tres procesos: 

a) La reproducción de sus propios habitantes. 

b) Balances migratorios positivos. 

c) Absorción de otras localidades debido a la expansión fisica de la ciu
dad. 

La demanda de fuerza de trabajo que requiere la capital influye en 
gran medida para estas migraciones ya que la fuerza de trabajo se recluta 
principalmente de dos fuentes: 

1) Ciudades relativamente cercanas (Puebla, Toluca y Querétaro) donde 
el proceso de industrialización no es suficientemente dinámico. 

2) Zonas de agricultura de subsistencia ubicadas cerca de la capital que 
sufren los efectos de descapitalización. 

34 Covarrubias Francisco. "La población como factor de la Planeación de la 
viviemla" Memoria del Seminario sobre: La Población y el desarrollo regional y 
urbano, realizado en Aguascaliemes. Pag.53 Septiembre 1982. México. 
35 Revista Epoca. "El camino del cambio reconoce realidades" Pag.12. 
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Otra de las causas de estas migraciones hacia la ciudad de México, es 
el sistema centralista que rige, donde todas las decisiones y todos los privile
gios los tiene el centro, ya que desde aquí se toman las decisiones y es donde 
se encuentra todo el aparato gubernamental, la burguesia nacional y el capital 
financiero, propiciando que la urbanización de las ciudades se manifieste de la 
manera mas cruel porque genera disparidades sociales graves. 

Esta atracción que ejerce se centra en el nivel de ingreso ya que es mas 
atractivo que en otras ciudades, donde ni siquiera se alcanza a captar a toda su 
población en cuanto a los beneficios de bienestar social que proporcionan las 
Instituciones Públicas, por ejemplo: Instituciones de educación con un mejor 
nivel, mejores altemativas y muchos otros servicios y privilegios solo los pro
porciona la ciudad. 

La paradoja de todo, es que estos privilegios no llegan a toda la po
blación sino solo a las capas privilegiadas, las comodidades no llegan a la po
blación de bajos recursos que es la mayor parte de los habitantes que compone 
la gran concentración existente en la Cd. de México; pues la mayoria, solo 
alcanza desempleo, condiciones paupérrimas de vida (de vivienda principal
mente ) y recibe todo el peso de las restricciones que causa el capitalismo 
subdesarrollado al que pertenece nuestro país. 

Las medidas de política económica que se han instrumentado para 
evitar la migración, son la descentralización institucional, industrial y el con
trol de la natalidad, impulsando actividades que emplean el mayor número de 
mano de obra, es decir producir empleo en estas regiones para que no emigren 
a las ciudades, lo cual implica 

Estas medidas resultan necesarias, sin embargo no son muy eficaces, pues 
cuando se habla de actividades productivas en las regiones se habla de reor
ganización como el caso de las cooperativas y organización en ejidos y comu
nidades, no se esta considerando a la población que no tiene estas característi
cas y que viven en condiciones de miseria, principalmente las que emigran a 
las ciudades, por tanto lo que se debe incentivar es " ... un incremento sostenido 

70 



de la productividad agrícola, que presupone un aumento considerable de las 
inversiones rurales. "36 

La descentralización institucional resulta dificil porque los intereses 
del capital van estrechamente ligados.con cualquier medida de politica urbana, 
la instrumentación de politicas urbanas diferentes es imposible por que aunque 
paises socialistas han podido tener control de ello, estamos hablando de con· 
diciones de producción totalmente distintas a las que prevalecen en nuestro 
país. 

Estas migraciones son producto de factores económicos y no demo· 
gráficos propiamente, ya que el seguir manteniendo altas tasas de crecimiento 
demográfico, quiere decir que es la única forma que se ha encontrado para 
llevar a cabo un crecimiento económico en el país, no solamente porque resul
ta incontrolable, sino porque esos llamados cinturones de miseria o zonas su· 
burbanas son el ejército industrial de reserva que necesitan los países subdesa· 
rrollados para la acumulación capitalista, son las ciudades donde se crea el 
mayor excedente de capital industrial. 

A partir de la década de los setenta el Estado ha organizado progra· 
mas y acciones concretas en materia de vivienda con el objeto de controlar el 
desordenado crecimiento de las ciudades, que da pie a la proliferación de 
asentamientos irregulares. 

Las lineas generales de acción gubernamental a nivel nacional, se ba· 
saron en los siguientes puntos: 

a) Orientación del poblamiento del territorio, a través de la regularización 
de la tenencia de la tierra y de programas de regeneración urbana. 

b) Fomento a la producción de vivienda popular encauzando la elabora
ción de programas habitacionales o fraccionamientos, a través de insti· 
tuciones publicas y privadas, administrando conjuntos habitacionales. 

e) Introducción de los servicios urbanos. 

36 Calva José Luis. "Probables efectos de un tratado de libre comercio en el campo 
mexicano" Pag. 83. 
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d) Regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos urbanos so
bre terrenos ejidales en áreas urbanas. 

e) Coordinación de las acciones entre las organizaciones públicas y pri
vadas en relación al problema ~e la vivienda. 

Los programas mas importantes de vivienda los llevaron a cabo insti
tuciones como: el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS) en 
el Estado de México y área metropolitana de la Cd. de México; la Dirección 
General de Habitación Popular del D.D.F. el Instituto Nacional para el Desa
rrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda (lNDECO) desde 1971 hasta 
1982 que delegó funciones en los institutos de vivienda estatales, el Fideico
miso de Interés Social para el Desarrollo de la Cd. de México (FIDEURBE) 
creado en 1973; la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la tierra 
(CORETT) creada en 1974; FOMERREY en 1973 en la Cd. de Monterrey, al 
igual que el plan de tierra propia en Monterrey y el Fondo Nacional de Habi
tación Popular (FONAHPO) a nivel nacional. 

Sin embargo el mercado de la vivienda rebasa a estos programas por 
los mecanismos con los que se instrumenta ya que excluyen automáticamente 
a la capa más necesitada de la población de obtener una vivienda digna. 

Ahora, con el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), se 
instrumentan mecanismos con los que los programas son mas reales pero 
todavia ineficientes, como la autoconstrucción la cual es utilizada por el sector 
de mas bajos ingresos y de zonas marginales sin servicios, donde el ofreci
miento del gobierno es aportar los servicios y la comunidad la mano de obra. 
Otra forma de dar solución ha sido dejar en libertad a la iniciativa privada con 
mecanismos como: 

AUTOADMINISTRACION. La cual se refiere a la construcción de 
una cantidad reducida de viviendas unifamiliares constituidas y proyectadas 
por un grupo de ingenieros o arquitectos, donde solo una clase media resulta 
beneficiada por ser una solución donde los recursos iniciales que se solicitan 
para estos proyectos son mayores al salario minimo. 
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EMPRESAS CONSTRUCTORAS. O INMOBILIARIAS. las cuales 
cubren la demanda de la clase media con la construcción de fraccionamientos, 
edificios o pequeños grupos de casas dispersas. 

Por tanto la oferta de vivienda es tan baja y la demanda tan alta que 
intervienen factores que la contaminan como son los llamados "organismos 
regularizadores" que son aquellos que compran en zonas marginales donde ya 
se llevó a cabo la urbanización con el trabajo de sus pobladores y cobran el 
valor de la tierra por segunda vez después de haber realizado una compra 
fraudulenta con algw1os de los colonos y construyen unidades habitacionales 
las cuales ya se ofrecen con todos los servicios. 

En cuanto a las opciones que ofrecen las inmobiliarias estatales se en
causan a programas de lotes y servicios para vivienda progresiva que dan 
frutos con gran lentitud por falta de prioridad hacia sectores de bajos recursos. 
La oferta del sector privado se reduce a fraccionadores e inmobiliarias que 
especulan con el precio del suelo; constructores de vivienda "de interés social" 
que por los requisitos de ingresos mínimos que solicitan son accesibles a la 
clase media; y por ultimo compañías productoras y distribuidoras de materia
les y herramientas de construcción que solo pueden ser vendidas a los que se 
dedican a este negocio, sin mencionar a las que venden innovaciones tecnoló
gicas que se alejan toda vi a mas del alcance popular 

Con esto no se quiere decir que la iniciativa privada sea incapaz de 
canalizar recursos, solo que para ello se requiere de un moderador y solo el 
Estado puede cumplir esta función, pues solo él puede armonizar las deman
das de los diferentes sectores, grupos de poder y regiones geográficas. 

El planteamiento para un desarrollo urbano óptimo seria una adminis
tración real del suelo urbano por parte del Estado, y esto propiciarla la organi
zación del transporte, vivienda, protección del medio ambiente, rentas y re
glamentos por el uso del suelo. Ya que en cuestiones de adquisición de bienes 
inmuebles como es la vivienda, no existen políticas claras que establezcan 
costos de adquisición de material de construcción, o de adquisición de vivienda 
construida o en el mejor de los casos para controlar rentas excesivas. 
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Es decir a falta de este control la clase proletaria no tiene acceso a la 
adquisición de inmuebles pues ningún programa gubernamental llámese Pro· 
grama Inmediato de Reordenación Económica o Programa Nacional de Soli
daridad establece algún tipo de control donde los precios se estabilicen o con· 
sideren el salario de tui obrero para la adquisición de inmuebles que ya es 
decir mucho, ni siquiera para el pago de tma renta en tma vivienda de acuerdo 
al número de integrantes de la familia, ya que estas exceden mas del 50% del 
salario mínimo y no cubren sus necesidades. 

Así el problema radica en el modelo económico, más que en el plan· 
teamiento de tui Plan de Desarrollo Urbano, pues como precisa Castells, no 
hay que identificar planificación urbana con planes de urbanización, ya que 
estos ultimes son textos ideológicos, y solo ftmcionan como parte de toda tma 
estrategia del plan modelo el cual influye en todos los demás sectores de pro· 
ducción que se ven involucrados y que forman parte inherente del proceso 
urbano, por lo cual mientras lU1 plan de desarrollo urbano no se instrumente 
considerando todos los sectores que le afectan, ntmca podrá ser ftmcional. 

Por tanto la ciudad moderna no es la que disfruta la mayor parte de la 
población, pues lo que caracteriza a la población marginal es: 

a) Que son habitantes de zonas metropolitanas y lo han sido durante pe
riodos variables de tiempo ya que son rnigrantes de segtmda y tercera 
generación que viven en el medio urbano. 

b) No tienen tma posición económica clara o definida en el sistema urba· 
no de clases. 

c) Se encuentran en el estrato mas bajo en términos de ahorro y consumo. 

d) Algtmos habitan en asentamientos espontáneos formados en base a la 
ocupación ilegal de terrenos públicos o privados. 

La relación política de esta clase es que consideran al gobierno como 
legitimo, o por lo menos no ilegitimo, o sencillamente no hacen ningún juicio. 
Sin embargo "consideran únicamente a los políticos y a la actividad política, 
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como ente público, desechando casi mecánicamente la posibilidad de poder 
influir en el diseño de la política gubernamental" ,37 

37 Montaña Jorge. "Los Pobres de la Ciudad en los Asentamientos Espontáneos". 
Pag. 38. 
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3, Rasgos principales de las aglomeraciones suburbanas. 

Para conocer estas características, definiremos primero a que se le 
llama área urbana de la Ciudad de México y como se ha ido extendiendo hacia 
su "periferia" .38 

Se llama Cd. de México desde 1941 a lo que se le conoce hoy como 
centro histórico o primer cuadro. 

DISTRITO FEDERAL 

38 De acuerdo a la caracterización de Pasternak se entiende como periferia a los 
terrenos de baja renta diferencial, su localización geográfica puede ser o no 
periférica, son tierras que se venden sin servicios o con pocos servicios, donde reside 
en condición de propietaria o avecindada la mayoría de la población. 
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El 29 de Diciembre de 1970 con las modificaciones a la Ley Orgánica 
se le asigna la categoría de delegación política junto con 12 delegaciones más 
que confonnan el Distrito Federal. Al año siguiente sustituyen esta delegación 
de la Cd. de México con 4 delegaciones, de lo que resulta la división que hoy 
conocemos, quedando confonnada con 16 delegaciones, ocupando una super
ficie de 1,499 kilómetros cuadrados y con el nombre de Cd. de México o Dis
trito Federal indistintamente. 

Las ciudades como tales desde cualquier pWltO de vista, se definen 
como el área habitada con usos del suelo de naturaleza urbana ( no agrícola ). 
Aglomeraciones propias del capitalismo que surgen a principios de siglo, sien
do las primeras manifestaciones de la urbanización, ya que varios paises reci
ben inmigrantes para poblar sus territorios, pero la estructura de propiedad 
latifundista y la escasa infraestructura hacen que las concentraciones sean en 
las ciudades. 

En la década de los 40 se da la segunda etapa de expansión industrial, 
que aunado al deterioro de vida en el campo ocasiona la inmigración intema a 
las ciudades, que resulta superior a la demanda de mano de obra, por lo que se 
generan asentamientos espontáneos marginales de población desocupada. 

La urbanización por tanto ha sido favorecida por el Estado mexicano, 
mediante el otorgamiento de subsidios que propician el crecimiento urbano 
ejemplo de ello es el subsidio al transporte, a la electricidad, agua, que se co
bran a precios irrisorios y el mas patético es el de la exención de impuestos a 
las fabricas de creación reciente. 

El capitalismo ha logrado concentrar en las zonas urbanas tanto mano 
de obra, como medios de consumo y medios de comunicación, sin dar alterna
tivas en otras regiones, que sufren las consecuencias de la centralización de las 
actividades en el D.F. o ciudades como Monterrey y Guadalajara que tienen 
un gran desarrollo urbano. 

Por tanto, la urbanización obedece fundamentalmente a factores eco
nómicos, geográficos, sociales y demográficos ya que todos ellos son el resul
tado del proceso de producción, circulación y consumo, que imprimen el ca-
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rácter de fuerza productiva al área urbana la cual parte de W1 núcleo central y 
presenta continuidad fisica. 

En el caso de Ja Cd. de México al igual que otras ciudades ha exten· 
dido tanto su área urbana que se ha tenido que utilizar el ténnino de conurba· 
ción Jo cual se refiere al fenómeno eri el cual, Ja ciudad al expandirse hacia su 
periferia, anexa localidades antes físicamente independientes, fonnando asi W1 
área urbana mayor que la original. 

Como sucedió en 1970 con el Distrito Federal, donde su área conur· 
bada ya abarcaba 650 Km2 (Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, 
Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcoyotl y otras área alejadas como Los 
Reyes Ja Paz). 

Así Ja zona metropolitana de Ja Cd. de México (ZMCM), en el Plan Nacio· 
nal de Desarrollo Urbano de 1984-1988 se consideraban 16 delegaciones 
políticas del D.F. y 17 m1U1icipios del Estado de México, como su crecimiento 
ha sido muy acelerado en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 
se readecuó abarcando las 16 delegaciones politicas del D.F. y 27 municipios 
del Estado de México. 

Zona Conurbada de la Cd. de México: 

Delegaciones políticas del D.F. Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, lztacalco, lztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Alvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtemoc, 
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 

MW1icipios del Estado de México. Acolman, Ateneo, Atizapan de Za· 
ragoza, Coacalco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixqui· 
Jucan, lxtapaluca, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Nicólas 
Romero, La Paz, Tecamac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, 
Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán, Cuautlitlán-Izcalli, Cuautitlán, Chalco, Chi· 
concuac. 
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Se entiende que las cualidades de una ciudad capitalista las otorga la 
necesidad que tiene de "establecer" vínculos entre los diferentes grupos donde 
se socializa el consumo, lo cual ocasiona reducción del ámbito espacial de 
trabajo, que ocurre a la par, de la expansión de su campo de acción, economi
zando una serie de gastos que se derivan de la aglomeración de obreros, de la 
aproximación de diversos procesos' laborales y de la concentración de los 
medios de producciói;i esta aglomeración de trabajadores, por tanto crea nece
sidades y diversiones. 

Este fenómeno vínculado a las leyes capitalistas, busca un incremento 
en la productividad, ya que se socializan las condiciones generales de produc
ción. 

Por tanto "las formas de la urbanización, son ante todo formas de la 
división social (y territorial) del trabajo, están en el cogollo de la contradicción 
actual ante las nuevas exigencias del progreso técnico esencialmente en mate
ria de formación ampliada de las fuerzas productivas humanas y las leyes de 
acumulación del capita("39, no puede aislarse de estas bases la urbanización 
por ser el punto medular. 

39 Jean Lojkine. "El Marxismo, la Cuestión Urbana. y el Estado Pag. 113. 
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CAPITULO IV. LA SEGREGACIÓN DE LA POBLACIÓN 
POR FALTA DE ALTERNATIVAS SOCIOECONÓMICAS 
(Caso: Cd. Nezabualcoyotl). 

l. Diagnóstico. 

Cd. Nezahualcoyotl fonna parte de los 27 municipios del Estado 
de México que con las 16 delegaciones políticas del D.F., fonnan el 
Área Metropolitana de la Ciudad de México (A.M.C.M.) cuya superfi
cie suma W1 total de 4,395.24 Km2 

De la cual Neza/1ualcoyotl ocupa el 1.41 % con WJa superficie de 
62.4 Km2, su población40 es de 1,256,115 habitantes que significa el 
12.8% del Estado de México y el 1.6% del total del país, lo cual es re
levante, pues de los 121 municipios que conforman el Estado de Méxi
co, este municipio se encuentra dentro. de los 55 que tienen una super
ficie menor a los 100 Km2. Cabe destacar que solo existen 2 mWJici
pios con población de un millón o mas habitantes; en donde Nezabual
coyotl ocupa el primer sitio de los dos, con w1a densidad de población 
de 20,130.04 Hab/Km2 resultando ser la ciudad mas poblada a nivel 
nacional en 1990, por ello es importante mencionar que según proyec
ciones de la revista Nexos,41 esta ciudad contribuirá en gran medida a 
que el A.M.C.M. alcance en el año 2000 el rango de la megalópo/is 
más grande del planeta. 

Lo cual resulta grave si consideramos que es una zona marginal 
junto con Chalco y Chimalhuacán donde sus consecuencias se manifies
tan en la vida cotidiana de sus habitantes con una creciente demanda de 
servicios y bienestar social que se acumula dia con día a causa de la 
concentración de sus asentamientos en un espacio que los obliga a vivir 
en condiciones de hacinamiento. 

40 Dato del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 I.N.E.G.I. 
41 González Rodriguez Sergio, Revista Nexos No.182, añol6, Vol. XVI Febrero 
1993, México. pag.27. 
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Asimismo, los efectos son claros si se considera el alto costo de 
esta aglomeración que se acentúa en una zona inhóspita por la falta de 
fuentes productivas en sus lugares de origen, y donde el municipio no 
tiene la capacidad suficiente como para absorber la mano de obra que 
genera, ya que actualmente la población mayor de 12 ailos en edad de 
trabajar representa el 46.1% de la P.E.A.42 

Su población económicamente inactiva4J, representa el 53.9%44. 
es decir por arriba de la población activa; otro tipo de inactivos 
representan el 1.5% de población que el censo clasifica como no 
especificado. 

Parte importante de la población económicamente activa percibe 
ingresos inferiores o iguales al salario mínimo y se ocupa en trabajos 
marginales o temporales, las actividades mas importantes a las que se 
dedica esta población son en el sector servicios y la industria. 

Tenemos entonces que el 0.26% se ocupa en el sector primario; 
el 32.34% en el sector secundario y el 64.15% en el sector terciario y el 
3.25% restante no se ubica en ningún sector pero se encuentra ocupa
do45. lo cual hace suponer que se dedican a actividades ocasionales o 
que son parte de la población subempleada, lo cual resulta lógico ya 
que en asentamientos de esta índole, se provoca uu crecimiento des
medido de economía infonnal y como consecuencia el desperdicio de 
potencial productivo que requiere el país, para alcanzar niveles de de
sarrollo deseable. 

Este muuicípio contribuye en cuanto a sus fuentes de empleo 
con solo el 0.53% del valor agregado bruto a nivel estatal en la indus-

42 Ver cuadro X. 
43 De acuerdo a la clasificación del Censo de Población, se considera como 
población inactim a estudiantes, pensionados, incapacitados permanentemente para 
trabajar. 
44Ver cuadro X. 
45 Ver cuadro IX. 
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tria manufacturera, que comparado con municipios con similar número 
de población como Naucalpan que contribuye con el 16.3%, Ecatepec 
con 13.4% o Tlalnepantla con 24.8%46 significa que aunque la industria 
manufacturera ocupa una parte significativa de la P.E.A. la fuente de 
trabajo de esta población no se encuentra en Nezahualcoyotl, sino en el 
D.F. o en municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalne
pantla, Ecatepec y Cuautitlán que son los que absorben esta mano de 
obra y contribuyen con el 61.5%47 de la producción total del Estado de 
México. 

Los problemas fisico espaciales se encuentran en rezago extre
mo y su origen es el crecimiento desmedido de la demanda de servicios 
urbanos en las áreas ocupadas, lo cual genera insuficiencias en las nue
vas áreas, y se refleja en vivienda, salud y educación. 

El total de viviendas habitadas en Nezahualcoyotl es de 239 
951, el promedio de ocupantes por vivienda particular es de 5.22 habi
tantes y el promedio por cuarto es de 1.3748. 

Aunque el 99.9% son viviendas propias se tiene que 32.9% de 
los habitantes de este municipio ocupan viviendas rentadas o viven con 
parientes. 

En el sector salud, el 52.8% de la población de este municipio 
se encuentra amparada por instituciones de seguridad social, con servi
cio del IMSS 16.0% de su población se atiende en éste lnstituto49. Del 
total de unidades médicas en servicio a nivel estatal el 2. 9% se encuen
tran en el mw1icipio, de las cuales el 91. 0% son de consulta externa y el 
9.0% son unidades médicas de hospitalización.so 

46 Datos tomados del INEGI. Xlll Censo Industrial. 1989. 
47 !bid. 
48 Ver cuadro XV!ll: 
49 Ver cuadro XIV. 
so Ver cuadro XV. 
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El 60.2% de los servicios médicos de consulta son proporciona
dos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS.); el 21.1 % por 
el Instituto de Salubridad del Estado de México (l.S.E.M.); el 6.7% por 
el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Es
tado (ISSSTE.); el 6.7% el I.S.S,E.M.Y.M. y el 5.3% el S.D.I.F.E.M. 
En cuanto a inteivenciones quirúrgicas el IMSS., atiende el 55.5% y el 
l.S.E.M. el 22.8%. En partos el IMSS. atiende el 40.6% y el I.S.E.M. 
el 39.6%; en lo que se refiere a prevención de enfermedades el I.S.E.M. 
aplica el 54.8% de vacunas, ya que organiza campañas anuales en pre
vención de enfermedades y el IMSS. el 39.6%; en planificación familiar 
el l.S.E.M. apoya en este servicio con 74.8% y el D.I.F. con el 
J J.50%.SI 

Se considera que en cuanto a Instituciones de Salud Pública, se 
cubre casi en su totalidad las necesidades del municipio. 

En EducaciónS2 , de los 2, 774,527 alumnos inscritos en el Es
tado de México, el 10.07% pertenecen a Nezahualcoyotl, de los cuales 
el 4.1 % se encontraban en nivel preescolar; el 64. 1 % en primaria; en 
cursos de capacitación 0.9%; en secundaria el 21.5%; en fase de estu
dios técnicos 1.4%; en baclúllerato 3.3%; en superior 4.6% y en pos
grado el 0.04%. 

Asimismo, del total de la población del municipio el 4.8% de 
más de 15 años no tienen instrucción; el 9.8% tienen primaria incom
pleta; 14.2% tienen primaria completa y el 35.7% cuentan con instruc
ción después de la primariasJ. 

Se considera que el 22.2% de la población se encontraba en al
gún ciclo escolar y el 9. 8% restante son menores que no están en edad 
de recibir educación escolar, y de donde se deduce que el 3.5% de la 

s1 INEGI. Anuario estadístico del Estado de México. 1991. 
s2 Los datos se tomarón del Anuario estadístico del Estado de México, 199 l. 
I.N.E.G.I. 
SJ Ver cuadro Xlll. 
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población del municipio es analfabeta, que se considera un indice bajo 
por las condiciones de vida del municipio. 
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2. Antecedentes y conformación como Municipio. 

A partir del siglo XVI, se gestó progresivamente la desecación 
del Lago de Texcoco a lo cual contribuyó la agricultura de chinampas 
que practicaban los aztecas, la desforestación, el pastoreo y el abaste
cimiento hidráulico, aunado a largos períodos de sequía lograron la 
deshidratación total del suelo. 

A principios del siglo XX existían poblados ubicados en la ribe
ra del lago de Texcoco como w1 lugar llamado "Zacahuilanco" de la ca
lle 7 de la actual colonia Pantitlán hasta la avenida José del Pilar en la 
Colonia Juárez Pantitlán. 

El poblado de "Santa Rosa" ubicado en lo que actualmente se 
conoce corno la Colonia México, Atlacomulco y parte de la l' sección 
de la Metropolitana, "El Charco" y "Boca de Tijera" se extendían en 
franjas y ocuparon lo que se conoce corno Col. Vicente Villada, que se 
extendía hasta el Peñón de los Baños cerca del Aeropuerto Internacio
nal de la Cd. de México. 

Estos terrenos se dividían por zanjas, tulares y canales donde se 
practicaba la crianza de especies silvestres y la pesca en lo que se cono
ce actualmente como San Juan Pantitlán, Los Reyes y San Lorenzo los 
cuales pertenecían a los municipios de Ecatepec de Morelos, Ateneo y 
Chimalhuacán. 

También existió la hacienda "Mi Retiro" en cuyo lugar se erige 
hoy la Escuela Primaria "Revolución Mexicana" en la Colonia Retiro 
Pavón. 

En 191 O a consecuencia de la Revolución Mexicana los propie
tarios de estos poblados empezaron a vender terrenos. Los cuales in
cluían el poblado "La Pantitlán", hoy Avenida Texcoco y que se llama
ba Ricardo Flores Magón. 
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Las colonias que coufonnan el ex-vaso de Texcoco aparecen en 
la década de los 30 cuando la situación del país iniciaba el corporati· 
vismo político, económico y financiero, razón por la cual había pers· 
pectivas mas amplias en la ciudad que en el campo para los trabajadores 
agricolas, pues es aquí donde se fomentó la industria, los bancos y 
otros, que explica el interés por asentarse en el área suburbana del D. F., 
a pesar de las condiciones en que se encontraba. 

La situación que guardaba el D.F. como centro de atracción de 
la población del campo, facilitó que los comuneros de Chimalhuacán 
vendieran sus parcelas a particulares, quienes mas tarde fraccionaron, 
fonnando colonias de tipo popular y cuyos lotes tuvieron un costo tan 
bajo que fueron comprados por personas de recursos insuficientes, in· 
cluso sin cubrir los requisitos legales en las operaciones de compra· 
venta. 

Para la década de los 40, con el modelo de "Sustitución de lm· 
portaciones", la meta del Estado era la producción para el desarrollo 
capitalista, por lo cual la urbanización solo era wia fonna simbólica de 
legitimarlo y con ello fortalecer el modelo. 

La población de las colonias del ex-vaso de Texcoco era muy 
escasa y se concentraba en el poblado de San Juan Pantitlán o Juárez 
Pantitlán famoso por su mercado que ofrecía todo tipo de mercancías a 
la población circunvecina. 

A fines de la década, el auge de la Reforma Agraria detiene la 
migración del campo a la ciudad, sin embargo el D.D.F., prohibe la 
creación de nuevos fraccionamientos en su área lo que ocasiona el des
plazamiento de la población a su periferia, pues las posibilidades de 
obtener una vivienda en el D.F. quedaron anuladas. 

Por lo anterior las colonias del ex-vaso de Texcoco empiezan a 
crecer en fonna significativa a pesar de no contar con el mínimo de los 
servicios, como agua, drenaje, alumbrado y otros, lo único que los 
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mantenía con fuerza en este sitio era la oportunidad de contar con un 
terreno propio a muy bajo costo, si a esto le agregamos que las opor
tunidades de trabajo se encontraban en la ciudad y Nezahualcoyotl tiene 
como caracteristica principal su cercanía al D.F., lo que representaba 
mayor facilidad de comunicación· y oportunidades de educación y bie
nestar familiar para los pobladores de esta ciudad. 

De estas caracteristicas los fraccionadores se aprovecharon para 
obtener ganancias y empezaron a vender sin ninguna responsabilidad 
para ellos, y de esta forma surgen los primeros fraccionamientos como 
los de la Col. México, El Sol, Estado de México, Romero, Las Fuentes, 
Evolución, Atlacomulco, Maravillas y Villada. 

En 1957 la Federación de Colonos del Vaso de Texcoco solicita 
su formación como municipio, más tarde la agrupación "Unión de 
Fuerzas" más fortalecida que la primera vuelve a retomar esta solicitud 
con mejores resultados ya que el Gobernador del Estado Dr. Gustavo 
Baz Prada ( 1957-1963), siendo secretario de Gobierno el Dr. Jorge Ji
ménez Cantú , ordena hacer un estudio integral de los aspectos eco
nómicos, sociales y políticos de las colonias, dando como resultado la 
necesidad de conformarse como una ciudad por las caracteristicas que 
tenia. 

Así el 23 de Abril de 1963 mediante el Decreto 93, se crea el 
municipio 120 del Estado de México denominado "Cd. Nezahualcoyo
tl", segregado de los mw1icipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, 
Texcoco, Ecatepec y Ateneo con un superficie de 62,400 Km2, lo cual 
facilitó los trámites administrativos y con ello la solución de los pro
blemas económicos, políticos y sociales. 

Cabe mencionar que la plaza cívica de este municipio tiene el 
nombre de la agrupación que los hizo municipio "UNIÓN DE FUER
ZAS". 

88 
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3. La Integración de su infraestructura y servicios urbanos. 

Por el bajo costo y facilidades que ofrecieron lo fraccionadores 
para el pago de los terrenos, a partir de 1953 se originó wi rápido as
censo de la población lo que suscitó gran demanda de servicios públi
cos, esto ocasionó el surgimiento· de diferentes organizaciones que pre
sionaron al Gobierno del Estado a nombrar un representante para las 
nuevas colonias con el fin de recoger las demandas y con ello solucio
nar la problemática que crecía día a día, por la afluencia constante de 
población y el incontrolado crecimiento de la ciudad. 

En lo que se refiere al drenaje, como en su inicio se utilizaron 
los tulares, zanjas y canales , se fue prohibiendo su utilización y es a 
partir de 1953 que se empezaron a usar las fosas sépticas para evitar el 
estancamiento de aguas negras y con ello focos de infección, la primera 
colonia que contó con este servicio fue la Col. Raúl Romero. 

En 1953 las autoridades del Estado de México expidieron la 
"Ley de Fraccionamientos del Estado" en la cual obligaban a los frac
cionadores a dotar de servicios públicos en esta zona. A finales de 1955 
el único logro de esta Ley fue la extensión de wia red de pozos con w1 
sistema de tanques reguladores a wia altura de 30 metros, ubicados w10 
el la Col. Pavón y otro en la Col. Raúl Romero, y para suministrar el 
agua se utilizaron 350 hidrantes, colocados a lo largo de 8 kilómetros 
de tuberia y varias tomas de agua instaladas en diferentes pw1tos. 

De otras solicitudes no se tuvo respuesta lo que ocasionó que 
los vecinos se organizaran en grupos y asociaciones de colonos, que fi. 
nalmente se fusionaron en w1a sola organización denominada 
"Congreso de Cooperación para el Sistema de Agua y Drenaje", orga
nismo creado en 1960 que se encargó de presentar a las autoridades 
municipales de Chimalhuacán y al Gobierno del Estado Wl pliego peti
torio donde solicitaban dotación de servicios públicos, principalmente 
de agua y drenaje, su propuesta era realizar acciones conjwitas entre 
pueblo y gobierno. 
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Gracias a este movimiento se creó la Compañía Fiduciaria del 
Estado de México, S.A., y su fin era el abastecimiento de agua. Esta 
compañía inicia trabajos de tendido de la red de agua potable y poste
rionnente el Gobierno Estatal autoriza a la Compañía de Aguas y 
Construcciones S.A., la facultad .de cobrar $ 120.00 por lote para la 
instalación domiciliaria de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo cual 
venía a completar este servicio. 

Mas tarde el propio Gobierno instituye el "Comité Especial de 
Planificación y Cooperación de Nezahualcoyotl" para atender demandas 
de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje, obras de urbanización como 
electrificación , pavimentación , aceras, guarniciones y otras obras de 
infraestructura urbana. 

Por el crecimiento constante de la población los tinacos que se 
habian instalado inicialmente resultaron insuficientes, por lo que el mu
nicipio, optó por instalar un depósito de mayor capacidad en 1963, ubi
cado en la Av. Adolfo López Mateos y Av. Pantitlán. 

En la década de los 70, bajo la administración estatal del Prof. Carlos 
Hank González, se inicia la solución al problema del agua potable. El 
1 O de mayo de 1973 el presidente de la república, Luis Echeverria Al
varez, inaugura la red de distribución de agua potable con una longitud 
de 53.6 kilómetros, 853 kilómetros de sistema de alcantarillado y 8 es
taciones de bombeo para desalojar las aguas pluviales. Con ello se logra 
controlar si no en su totalidad, si una gran parte de las inundaciones. 

Actualmente se tienen 21 pozos con 294.6 kilómetros de tube
ria; 153,000 tomas domiciliarias, de las cuales 1600 cuentan con medi
dores. 

El sistema de drenaje cuenta con 8 cárcamos de bombeo para 
aguas negras que se vierten en una laguna de oxidación de 4 hectáreas y 
finalmente se descargan a los Ríos Churubusco y el de la Compañía. El 
sistema tiene 454 kilómetros de recolectores, y el número de descargas 
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es de 153,000, igual al número de tomas de agua. Su mantenimiento 
esta a cargo de Ja Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 

De las 238,508 viviendas que se encuentran habitadas según el 
censo de 1990, el 1.08% no dispone de drenaje y el 0.8% no se en· 
cuentra especificado. Asimismo, el 2.8% no dispones de agua entubada 
y el l. 0% no se encuentra especificado. 

El volumen de agua54 se suministra por dos vías de origen la federal 
que contribuye con el 32.5% y la estatal con el 67.5%, siendo esta 
última la fuente mas importante de abastecimiento del municipio. Sin 
embargo, se considera insuficiente ya que el suministro es de 
108,840,383 litros al afio para una población de 1,256, 115 habitantes, 
que representan un promedio de O. 24 litros diarios per cápita y aunque 
este volumen se refiere a cifras de la Comisión Nacional del Agua, 
resulta escaso el abastecimiento. 

El problema creció aún mas con el desmedido establecimiento 
de baños públicos y hoteles, de los cuales se otorgaron permisos en 
cantidades desmedidas, aunque actualmente el mwúcipio trata de man· 
tener control, resulta dificil por los convenios establecidos con los due· 
fios cuando se instalaron, lo que ocasiona que los habitantes carezcan 
en fonna constante de este vital líquido. 

La energía eléctrica llegó al municipio de forma provisional, ya 
que las primeras instalaciones fueron improvisadas, y consistía en pos· 
tes de madera a lo largo de las principales calles donde se hacia el ten· 
dido del cableado, las fuentes principales eran transfom1adores ubica· 
dos en la Col. Juan Escutia y San Juan Pantitlán, por tratarse de una 
zona comprendida dentro de los límites del Distrito Federal que ya 
contaban con este servicio. 

54 Datos tomados del Anuario Estadistico del Estado de México. INEGI, 
1991.pag.36. 
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De esta zona se abastecían todos los pobladores fundadores de 
este municipio, con postes que seguián en fila hacia donde se encontra· 
ban viviendas y dependiendo de la lejanía entre una y otra eran los me· 
tros de cableado que debían tender a través de los llanos y de allí se co· 
nectaban a un tablero con los llamados "diablitos", que a la vez depen
dían de algún transformador. 

Hasta mediados de 1960 el Gobierno del Estado jw1to con la 
Compañía de Luz y Fuerza proporcionó este servicio, primero en la 
Col. Raúl Romero y después en las demás colonias, situación que se re· 
gularizó en 1970, cuando se estableció la Compañía de Luz y Fuerza 
dentro del mw1icipio y empezó a instalar el alumbrado público, aunque 
no se comprometió a proporcionar el mantenimiento, es hasta 1979 en 
un convenio con el ayw1tamiento donde se obligaba la Compañía de 
Luz y Fuerza a proporcionar mantenimiento, a cambio de que los po· 
bladores tuvieran la obligación de pagarlo a través de sus tarifas men
suales. 

En la actualidad existen 14,500 lámparas de 250 watts, el tipo 
de alumbrado que prevalece es el llamado mercurial y aproximadamente 
el 95% de la población cuenta con este servicio. 

La electrificación en las viviendas se tiene a través de 98, 129 
contratos, sin embargo se presume que 237,572 viviendas particulares 
cuentan con este servicio y sólo 2,201 no disponen de energía eléctrica, 
lo cual representa el O. 91 % del total de viviendasss. 

La pavimentación en Nezahualcoyotl fue tardía ya que hasta 
1979 se pavimentaron las principales avenidas y a mediados de los 80, 
se realizó un Convenio con el Aywllamiento que basándose en el 
acuerdo de la Ley de Cooperadores concertó, con la Federación, el 

55 Datos tomados del Anuario Estadístico del Estado de México. INEGI, 1991. pag 
30. 

93 



Gobierno del Estado y particulares, pavimentar las calles solo donde 
sus habitantes se organizaran. 

Esta organización de vecinos negoció con una Compañía Cons
tructora del Municipio a la cual s.e le había dado la concesión, la cons
trucción de banquetas, las cuales correspondía pagar a los habitantes, 
ya que el municipio pagarla solo la parte de camino de tránsito vehicu
lar. 

De los 1,000 kms de calles y avenidas conque cuenta Nezahual
coyotl sólo se han pavimentado 1, 950,000 metros cuadrados, es decir 
400 kms que significan el 40% de la superficie total que ocupan calles y 
avenidas. 

En lo que se refiere a los servicios como el transporte, que por 
la distancia y la forma en la que se pobló la zona resultó ser un servicio 
imprescindible. A principios de 1946 y mediados de 1952, utilizaron 
como medio de transporte los camiones urbanos que circulaban en la 
carretera vieja de México-Puebla (hoy Calzada Ignacio Zaragoza), los 
cuales pertenecían a las empresas de "Sta. Maria Astahuacán"; "Los 
Reyes La Paz", "Chimalhuacán" y "México-Texcoco". 

No había transporte local por tanto los primeros pobladores que 
aunque eran de las colonias mas cercanas al D.F. tenían que emprender 
largas caminatas para algunos hasta de 5 kilómetros para abordar el 
autobús en la Calzada Ignacio Zaragoza y trasladarse al D.F. donde se 
encontraba el empleo de la mayoria. 

Al aumentar la población se hizo necesario introducir camiones 
locales, así fue como en 1953 empezaron a circular en la región los 
camiones de la linea "San Esteban" conocidos como "los plateados", 
donde su tránsito era la Avenida Cuauhtémoc localizada entre la colo
nia Pavón y la Col. México. 
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En 1956 se introdujeron camiones de otras empresas como 
"Aviación Civil-Chimalhuacán"; "Colonias Ex vaso de Texcoco" y "Los 
Reyes la Paz" y su base se encontraba en el callejón del Rosario en el 
barrio de la Merced del D.F. 

La confusa nomenclatura de sus calles propició que las parada 
fueran en lugares concurridos y donde el nombre se asociaba con algu
na característica peculiar como "la curva", "los lavaderos" y otros. 

En 1988 se tenían para el servicio público 1410 taxis, y del nú
mero de peseros, autobuses y camiones no se tiene el dato, ya que 
existen concesiones dada a rutas del D.F. 

El servicio telefónico se instaló hasta mediados de los 70 para 
uso particular, ya que anteriormente solo existía nna caseta telefónica 
enfrente del Palacio Municipal y en las oficinas del municipio. Por los 
bajos recursos de la población no todos solicitaron e instalaron este 
servicio, sin embargo en 1989 se tenían 48,065 aparatos telefónicos y 
33,044 líneas, entre particulares y públicos. La oficina mas cercana de 
teléfonos de México se encuentra en la Col. Balbuena. 

A la fecha el servicio no se considera suficiente ya que siempre 
es más alta la demanda que las líneas que se tienen para cubrirlo, sin 
embargo actualmente ya se cuentan con mas teléfonos públicos en las 
avenidas 

Cabe mencionar que del Estado de México según reportes de TEL
MEX56 el índice de vandalismo más bajo a esta vía de comunicación es 
en Cd. Nezahualcoyotl, lo cual es significativo por el tipo de conciencia 
que ha adquirido esta población para obtener estos servicios. 

l6 TELMEX. Revista Voces. No.374, año31. V época, Agosto 1993, México. 
Pag.16. 
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4. Movimientos urbanos por la regularización de la tenencia 
de la tierra. 

A fines de los años cuarenta llegan los primeros pobladores a lo 
que era el lecho del Lago de Texcoco ya desecado, de las personas que 
llegaron a este lugar en el periodo de 1946 a 1952 se encuentra el Sr. 
Ricardo León considerado el residente mas viejo, quien fue de los prin
cipales iniciadores del "Movimiento Separatista", organización que 
pugnó por la división de las colonias del ex-vaso de Texcoco para sepa
rarla de Ja jurisdicción del municipio de Chimalhuacán, esta petición se 
vio fortalecida al unirse otros colonos con la misma consigna. 

Es hasta los mios cincuenta, cuando se realiza la venta de la tie
rra por los fraccionadores, donde su fase inicial se fonnó de cortes te
rritoriales a los municipios de Chimalhuacán y Ateneo. Estos terrenos 
se vendieron a particulares por w1 grupo de fraccionadores, donde sólo 
algunos si tenían sus escrituras en regla de tal fonna que podían lotificar 
y vender, en otros casos no se acreditó nunca la propiedad, ni se trami
taron pennisos para fraccionar los terrenos que se vendían, en otros ca
sos su venta fue fraudulenta pues se vendieron lotes que ya habían sido 
vendidos una o dos veces mas. 

La promesa de los fraccionadores en la venta de los terrenos era 
el compromiso de introducir al corto plazo, servicios públicos como 
agua y drenaje, otros ni siquiera utilizaron este argumento, solo ofre
cían que las autoridades estatales y municipales se verian obligadas a 
cubrir estas necesidades. Sin embargo, su venta fue relativamente rápi
da por las facilidades que se ofrecían y por las caracteristicas de los 
compradores que generalmente eran personas de escasos recursos. 

El crecimiento poblacional iba en aumento y ni fraccionadores, 
ni autoridades se veía que fueran a solucionar el problema por lo que se 
tuvieron que organizar los habitantes, al ver que cada época de lluvia 
era imposible, hasta salir de su vivienda por el lodazal en el mejor de los 
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casos, ya que en la mayoría era por el resurgimiento del Lago que les 
recordaba que ahí había sido su lecho en antaño. 

La necesidad de una vivienda, llevó a los habitantes de esta ciu
dad a organizarse para exigir en p,rimera instancia la promesa hecha por 
los fraccionadores de proporcionarles servicios públicos en el corto 
plazo, quienes por la presión que ejercieron los habitantes, hicieron un 
intento de proporcionar infraestructura urbana, pero rápidamente se 
retractaron al ver que su proyecto era insuficiente para cubrir la deman
da, pues la población había crecido de forma tan desmedida que el cu
brir sus peticiones implicaba altos costos. 

Para los colonos los responsables directos estaban plenamente 
identificados, eran los fraccionadores, por no haber cumplido con los 
acuerdos de la compraventa o por haber vendido lotes sin infraestructu
ra urbana y sin autorización legal. 

Mientras los problemas se acrecentaban, para 1960 ya se tenían 
formadas las colonias El Sol, Maravillas, Nezahualcoyotl, El Porvenir, 
San Juan Pantitlán, Juárez Pantitlán, Pavón, México, Raúl Romero, 
Agua Azul, Atlacomulco, Evolución y Porfirio Díaz. 

La falta de servicios provocó que los habitantes de estas colo
nias formaran agrupaciones y asociaciones de ciudadanos en favor de la 
regularización de la tenencia de la tierra y la introducción de servicios 
públicos. Por otro lado el "Movimiento Separatista" pugnaba por la 
conformación de un municipio que comprendiera solo las colonias ya 
existentes, pues creían que así mejorana de fonna más rápida las con
diciones en que vivían. Por otro lado surgían otras asociaciones, que 
pese a que coincidían en los propósitos del Movimiento Separatista, no 
estaban de acuerdo en que su objetivo central fuera la separación de sus 
colonias como nuevo municipio, lo cual ocasionó el debilitamiento de la 
organización separatista por parte de estas asociaciones. 
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Estas asociaciones buscaban el mejoramiento urbano y para tal 
efecto se organizaron nombrando un comisionado que los representara 
con voz y voto en las reuniones de comisionados de colonias que eran 
los que recogían las demandas para el bienestar de la comtmidad. 

En estas reuniones se llegó por acuerdo general nombrar 4 dele
gados titulares y dos suplentes que eran los encargados de plantear las 
demandas a las autoridades estatales. 

Mas tarde estos delegados con dos representantes de los &ac
cionadores y sus suplentes formaron el "Consejo de Cooperadores", 
avalado por el municipio, pues no encontraban como darle solución a 
tantas demandas. Este Consejo fue mas tarde reconocido por el Gober
nador Gustavo Baz Prada, quién realizó la petición el 6 de Julio de 1960 
a la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas y a Ja Gerencia de 
Hacienda para la realización de obras de agua potable y alcantarillado, 
así como la autorización donde validaba la intervención del Consejo 
para la realización de dichas obras. 

Sin embargo la organización que tomó mayor fuerza fue el 
Movimiento Restaurador de Colonos (MRC), que se abocó a la regula
rización de la tenencia de la tierra, y sus demandas no solo las canalizó 
a los &accionadores, sino las extendió a las autoridades estatales y mu
nicipales, con la consigna de resolverlas pues sabían que existía vinculo 
entre ellos en la toma de decisiones. 

Asi el MRC tenía su propia vigilancia para evitar desalojos por 
parte de los &accionadores que coludidos con las autoridades estatales 
podían argumentar el retraso de algún pago. Para ello se preparaban 
con magnavoces y palos para llamar a los vecinos y resistir el mandato 
judicial, en caso de desalojo, en algw10s casos si era necesario expulsa
ban a los representantes del orden público con violencia. 

De los primeros logros que tuvieron estos movimientos fue la 
creación del municipio en 1963, aunque Jos conflictos no disminuyeron. 
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Para dar solución más rápida a estos conflictos políticos y socia
les, y por ende a Ja regularización de la tenencia de Ja tierra, el Estado 
creó en 1973, el Fideicomiso Nezahualcoyotl, en el cual se expropiaban 
a favor del municipio las colonias del Ex-vaso de Texcoco. 

El acuerdo con los fraccionadores fue entregar la cartera venci
da y los terrenos que les quedaban libres, a cambio recibirían el 40% de 
los ingresos del Fideicomiso por concepto de cobranza de dicha cartera 
y el 60% restante se ocuparla para la realización de obras públicas para 
la comunidad, entre las que destaca el parque del Pueblo. 

La ventaja de este Fideicomiso para los colonos fue la reducción 
de sus adeudos en un 15%, y para los comwieros de Chimalhuacán que 
pedían la restitución de sus tierras se les entregaría una aportación de 
60 millones de pesos, lo cual se destinaría a la creación de fuentes de 
empleo comunitarios. 

Al solucionar la regularización de la tenencia y la introducción 
de los servicios públicos se acabó con las organizaciones politicas que 
surgieron a causa de estas demandas y tanto la "Asociación General de 
Colonos", la "Federación de Padres de Familia", el "Frente Único de 
Comerciantes", el "Consejo de Cooperadores", el "Movimiento Restau
rador de Colonos" y otros que más tarde se agruparon como frente 
único llamado "UNIÓN DE FUERZAS", que representaba las fuerzas 
económicas, políticas y sociales mas significativas del lugar que lucha
ron por años con diferentes consignas pero una sola causa, el derecho a 
una vivienda digna, culminaron su cometido hasta 1973. 

Prueba de los esfuerzos de tanta gente es la Plaza Unión de 
Fuerzas donde se encuentra asentado el Palacio Mw1icipal, que para los 
Nezahualcoyenses es motivo de orgullo pues cada piedra con la que se 
constrnyó representa el esfuerzo de cada uno de sus habitantes, que 
demostraron con hechos que la organización hace la fuerza y que con 
fuerza se pueden construir ciudades enteras. 
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Actualmente la participación política que tiene este mw1icipio 
no es gratuita sino producto de años de lucha, ahora en organismos 
oficiales la mayoría demuestra día con día que las luchas pueden ser co
yunturales si así se requiere pero permanentes porque solo así se puede 
lograr un país con un füturo mejor. 

El municipio en nuestros días cuenta con mas de 500 comités 
sección a les del PRI, así como sedes de los diferentes partidos políticos 
de oposición , sumadas a las mas de 130 asociaciones registradas como 
civiles, sindicatos, asociaciones culturales, gremiales, sectoriales y otras 
que se registran como grupos organizados en el municipio. 

Por ello como acotación a lo anterior, decimos que, los movi
mientos urbanos no se consideran todos aquellos que se producen en la 
ciudad, sino los suscitados por las contradicciones urbanas. 
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5. Vivienda y bienestar social ... 

La cuestión de la vivienda en Cd. Nezahualcoyotl, es uno de los 
problemas mas álgidos ya que resulta el pw1to de partida o el objetivo 
principal del asentamiento de esta población que necesariamente nos 
lleva a preguntamos ¿porqué se poblaron suelos tan inhóspitos?, donde 
la única respuesta que se encuentra es la económica pues en suelos tan 
salitrosos impedidos de vegetación y crianza de ganado, Ja esperanza de 
un pedazo de tierra propia es el único incentivo para su poblamiento. 

Actualmente 239,951 viviendas están ocupadas por una pobla· 
ción ele l,256, 115 habitantes que significa un promedio de 5.22 
habitantes por vivienda. 

Estas familias si bien como mencionan documentos realizados 
en el mw1icipio, fueron producto del desplazamiento de habitantes del 
D.F., hacia la periferia, también es cierto que son producto de las mi· 
graciones de otras ciudades de la República Mexicana, que inicialmente 
se desplazaron al D. F. y por no haber obtenido las condiciones de vida 
necesarias se dirigieron a la periferia. 

Cd. Nezahualcoyotl ha tenido cambios importantes durante sus 
más de 30 afios entre los que se encuentra la recomposición social de 
sus habitantes, pues de los propietarios fundadores cuatro de cada 
cinco siguen viviendo en esta ciudad, pero en condiciones de vida cien 
por ciento más favorables de cuando llegaron. 

La diferencia que se presenta con respecto a sus inicios es que 
se intensificó el uso del lote en w1 50%, por el surgimiento de nuevas 
necesidades de vivienda, como son de tipo familiar, donde los hijos se 
casaron y tienen que buscar w1 espacio para vivir, lo cual se soluciona 
dividiendo el lote, otra modalidad es que por la escasez de vivienda lle· 
gan familiares a ocupar parte del lote que no está construido ya sea 
como "arrimados" o como copropietarios. Asimismo, como última al· 
temativa si la situación económica de la familia se encuentra muy dete· 
riorada se opta por rentar o vender parte de la vivienda o lote. 
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Aunque se considera que de 1968 a 1981 se presenta una situa
ción económica diferente, esto se manifiesta por el tipo de ocupante en 
cada vivienda, pues en 1968 se tenía que el 78% eran propietarios; 10% 
inquilinos y 12% ocupantes gratuitos, para 1981 esta situación cambia 
pues se reduce en gran medida el tipo de ocupantes propietarios y au
mentan los inquilinos y los ocupantes gratuitos de la siguiente forma 
57% propietarios; 20% inquilinos y 23% ocupantes gratuitos. 

Este rasgo se presenta por la creciente demanda de vivienda en 
alquiler de personas con las mismas necesidades que cuando llegaron 
los fundadores de estas colonias, pero con la desventaja que en la peri
feria del D.F., ya no existen predios que se puedan colonizar, por lo que 
su única opción es rentar en un lugar barato con servicios y cerca del 
D.F. 

Para los habitantes de este mw1icipio la ventaja que hoy repre
senta mantener su propiedad es porque significa una forma de solventar 
los gastos del mantenimiento de su propiedad por la vía de inquilinos ya 
que participan en los gastos que tenían la obligación de absorber ellos y 
ahora In obligación recae en las personas a las que les rentan, otra vía 
son los familiares gratuitos que a cambio de alojamiento apoyan en el 
gasto familiar de diferentes formas o con algún ingreso directo, lo cual 
ubica al propietario en una situación de estabilidad económica. 

Respecto al ingreso promedio de los jefes de familia también se 
presentan diferencias entre el periodo de fundación de las colonias y los 
colonizadores de los años setenta, pues de los habitantes que llegaron 
en este período el 26% eran empleados, 34% obreros, 30% eran traba
jadores por cuenta propia. El 60% aproximadamente recibían 1.4 sala
rios mínimos o más y el 19% de mujeres trabajaban fuera de su casa lo 
que nos indica que la población se tomo distinta en cuanto a su situa
ción económica, considerándose menos precaria que la de los fundado
res 
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Es representativo que en 1968 el ingreso promedio era de 1.4 
salarios mínimos y en 1981 era de 2.2 salarios mínimoss1 , tendencia 
hasta cierto punto lógica porque los habitantes que llegaron después de 
los fundadores adquirieron el terreno con propietarios privados, o con 
el Fideicomiso lo que ocasionó que el costo fuera mas alto por ser lotes 
regularizados y con servicios. ¿Que significaba que el costo fuera mas 
alto? bueno que las personas que adquirieran terrenos o casas tenían 
que contar con mayores recursos por el tipo de requisitos que se solici
taron para su adquisición, adémas de considerar que aunque estaban 
comprando en esta zona, estos no eran la misma población asalariada 
como los fundadores, sino de estratos medios que por la pérdida de po
der adquisitivo y las pocas posibilidades de conseguir wrn vivienda 
digna en el D.F. la buscaron en sus orillas. 

El tipo de bienestar social que actualmente tiene esta población 
se puede considerar regular por lo que representa para todos tener algo 
seguro donde vivir y con los servicios indispensables, sin embargo si
guen existiendo carencias, ya que la zona presenta un grave foco de in
fección permanente por las tolvaneras que se levantan, pues como aún 
no están todas las calles pavimentadas, y aunque lo estuvieran, el basu
rero del bordo Xochiaca por formar parte de esta ciudad la contamina. 

Inclusive el problema se agrava, si consideramos que algunas 
áreas deportivas y de recreo (canchas de Basquetbol, Fútbol, volibol y 
juegos mecánicos) se encuentran en esta zona, unida por el basurero 
municipal. 

Otra forma de bienestar social, que ha sido positiva es que se 
tienen escuelas, centros de salud, clínicas, mercados, rastros, centro de 
recepción de servicios administrativos, juzgados, bibliotecas, Iibrerias, 
centros comerciales, de diversión, deportivos, de recreación y otros 
servicios de beneficio a la comwtidad, propios de una ciudad. 

57 Ver cuadro 2. 
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Sin embargo se comprende que existan carencias que no tienen 
solución en el corto plazo como es el tiempo de transporte al D.F., el 
subempleo de gran parte de los habitantes, la delincuencia, el hacina
miento de la población de bajos recursos, que trae como consecuencia 
que menores de 15 años, se jueguen o pierdan la vida en una riña calle
jera, o la consuman poco a poco en un refonnatorio o consumiendo 
enervantes. Todo esto, genera bajo nivel de escolaridad, mala alimen
tación, problemas de salud, y otros. 

Si consideramos además que el uso del suelo es 83.4% urbano; 
0.40% industrial y 16.2% de otros usos,sR nos podemos dar wia idea 
general que no hay muchas opciones de empleo en esta ciudad, sino 
mucha mano de obra desocupada únicamente. 

Este panorama general nos lleva a reflexionar que la vivienda en 
si, no constituye todo el bienestar familiar, aunque es un factor impor
tante el tenerla o no, pues lleva intrínseco el tipo de bienestar al que 
tiene acceso cada familia, aunque en este caso el conocer que existen en 
el municipio 239,951 viviendas habitadas que representan el 54.9% del 
total estatal significa dos cosas: primero, que la mayor parte de pobla
ción con vivienda se encuentra en Nezahualcoyotl, que tiene 99. 9% de 
población con vivienda propia, u ocupantes gratuitos, según datos de 
1990; segundo, la población tiene vivienda propia que cumple si no con 
condiciones de bienestar óptimas, si dentro de un rango aceptable. 

El promedio de habitantes por vivienda particular es de 5.22 y 
de ocupantes por cuarto de 1.37. Donde las condiciones de bienestar 
representa el tipo de vivienda al que tienen acceso, lo cual nos lo indica 
los siguientes porcentajes, 0.42% son de pared de lámina de cartón o 
material de deshecho; 9.5% tienen techo de lámina de cartón o material 
de deshecho; el 96.4 tienen piso diferente a tierra; el 8.0% cuenta con 
un sólo cuarto y el 15.9% tienen un solo cuarto incluyendo la cocina. 

58 Ver cuadro VIII. 
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Lo que significa que el 84. 1 % tiene más de WJ cuarto en la vi
vienda, que el 90.5% cuenta con WJ techo seguro y que el 99,58% 
cuenta con paredes que no son de cartón, lo que en términos generales 
es significativo, pues las zonas suburbanas, es dificil que tengan estas 
condiciones y menos, si estas condiciones se presentan en la periferia de 
un país subdesarrollado. 

Finalmente las estadísticas nos demuestran que ésta ciudad al 
querer dar solución a su problema de vivienda fueron creando nuevas 
necesidades, que con el tiempo hizo que de "Cd. Dormitorio" como le 
llamaban se convirtiera en una ciudad con actividades terciarias, por 
contar con una industria incipiente, donde la aportación de la población 
al Producto Interno Bruto no se genera para el municipio de Nezahual
coyotl sino en los municipios aledaños que es donde se empica esta 
fucr¿a de trabajo. Asimismo, auque no se considera que viven en po· 
breza extrema según lo indicadores que se utilizarón, si sigue siendo 
una zona marginal. si consideramos que los indicadores para medir la 
marginalidad son el gasto-ingreso, donde Nezahualcoyotl no alcanza los 
rangos como para dejar de considerarse marginal. 
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LOCALIZACION DEL MUNICIPIO 
CD. NEZAHUALCOYOTL 

DISTRITO 
FEDERAL 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

La deducción a la que se llega en el análisis es que la 11rba11i:a
ció11 no aparece de repente sin que exista una razón lógica. Se mani
fiesta por el desfasamiento que existe entre la oferta de vivienda y las 
necesidades de la población, asi como de la aglomeración de activida
des, dando como resultado una rápida e irracional urbanización. 

La migración que crea la urbanización siempre se lleva a cabo 
cerca de las grandes ciudades, pues de alguna forma saben que es mas 
f.1cil proporcionarles servicios públicos cuando ya están asentados en 
zonas urbanas que si se encontraran aislados. Pues el Estado les ha de
mostrado que las comunidades mas aisladas son las que menos se bene
fician del crecimiento económico del país y solo se acuerdan de ellos en 
tiempo de elecciones gubernamentales. 

La migración que crea la urbanización no es casual que se dé del 
campo a la ciudad sino que es consecuencia del centralismo guberna
mental, que conlleva el de la industria y los servicios, provocando la di
solución de las relaciones agrarias por la emigración de población hacia 
los centros urbanos y su periferia. 

Esta población en principio satisface la necesidad de un lugar 
donde vivir, pero trae aparejada una demanda creciente de servicios 
públicos. Lo cual genera condiciones de inseguridad social, provocando 
el surgimiento de grupos sociales resentidos, que ante un futuro incierto 
y sin incentivos de una vida mejor, se autodestruyen mediante conduc
tas de vandalismo y consumo creciente de enervantes, lo cual deteriora 
la vida de las familias y la de ellos mismos. 

Por tanto es el Estado el único que puede resolver este problc· 
ma, no haciendo programas y proyectos urbanos únicamente, sino 
llevándolos a cabo con wia responsabilidad real de que le es más dificil 
administrar grandes ciudades que varias pequeñas con menos problemas 
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y mas proyectos productivos a mediano plazo. Asimismo, aunque el 
Programa de las 100 ciudades esta canalizado como lo dice solo a 100 
ciudades con presupuesto y programas muy claros, hay pwitos rescata
bles que si se tiene la decisión política se pueden llevar a cabo en zonas 
con creciente aglomeración urbana, donde los problemas se encuentran 
latentes. 

Otra solución que es menos concreta pero mas esencial es la re
composición de la Economía, es decir canalizar mayores recursos al 
campo para que la población no tenga que emigrar y sobre todo que 
exista una planeación en el gasto de los recursos más clara consideran
do como puntos básicos ¿como? y ¿para qué? serán utilizados. Para que 
estos programas alienten realmente el empleo en sus regiones de origen, 
sin tenerlo que buscar en otro lugar totalmente ajeno a su actividad y su 
condición. 

Donde el problema ya existe sólo se puede solucionar ejerciendo 
la autonomía de los municipios de forma real sin miedo a perder el 
control en estas zonas, pues quien sabe gobernar no necesita tener con
centrado todo el poder para ejercer su gobierno. 

Estas soluciones son de causa y efecto pues resuelven el pro
blema del desarrollo urbano irracional y al mismo tiempo tienden a pro
porcionar un crecimiento económico de estos polos para que realmente 
sean de desarrollo tanto agricola como industrial. 

La legislación de Ja vivienda es WJ punto importante que tam
bién se debe revisar, pues actualmente no es acorde con las necesidades 
de compra y alquiler de la vivienda, ya que a compradores y arrendata
rios no los favorece en ninguna forma. 
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ANEXOS 



Año 
1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

CUADRO 1 

POBLACION URBANA Y RURAL DEL PAIS 
(1900 • 1990) 

(millones de habitantes.) 

Rural Urbana 
Población Absolutos % Absolutos 

13,670,000 3,868,610 28.J 9,801,390 
15.160,369 4,351,025 28.7 10,809,343 
14,334,870 4,472,451 31.2 9,862,328 
16,552,722 5,545,161 33.5 11,007,560 
19,652,552 6,878,393 35 12,774,158 
25,791,017 10,986,973 42.6 14,804,043 
34,423, l 29 17,452,526 50. 7 16,970,602 
48,225,238 28,308,214 58.7 19,917,023 
66,846,833 44,319,450 66.3 22,527,382 
81,140,922 58,259,181 71.8 22,881,740 .. FUENTE: Elaborado por el lMEP con mfonnac1on del Censo Nacional. 

de Población 1980; lnfonne del Censo de 1990 del INEGl; 
México Social 1988-1989, Indicadores Seleccionados. 

% 
71.7 
71.3 
68.8 
66.5 

65 
57.4 
49.3 
41.3 
33.7 
28.2 



Cuadro 2 
Salarios mínimos vigentes en 

el D. F. y zonas similares 
1960-1994 

(Pesos corrientes) 
Años salario minimo 

1960 81.30 
1961 9.89 
1962 9.89 
1963 12.44 
1964 12.44 
1965 17.80 
1966 17.80 
1967 20.90 
1968 20.90 
1969 24.15 
1970 32.00 
1971 34.00 
1972 38.00 
1973 44.85 
1974 52.00 
1975 63.40 
1976 87.65 
1977 106.40 
1978 120.00 
1979 138.00 
1980 163.00 
1981 2!0.00 
1982 322.00 
1983 489.00 
1984 748.00 
1985 1.155.00 
1986 2,065.00 
1987 4,661.00 
1988 7,882.50 
1989 9,293.00 
1990 10,990.00 
1991 12,615.00 
1992 13,330.00 
1993 N$14.27 
1994 N$15.27 ... Fuente: C01111s1on Nactonal de 

Salarios Mínimos 
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Cuadro IV 

DENSIDAD DE POBLACION 
1990 

HAB./KM2 
PAIS 41.5 
ESTADO DE MEXICO 436.3 
CD.NEZAHUALCOYOTL 20,130.04 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION 
Y VIVIENDA . INEGI. 1990 



MUNICIPIOS 

/\COI.MAN 
1\TENCO 

cuadro V 

CUADRO COMPARATIVO DEL CRECIMJENTO 
DE POBIACION EN MUNICD'IOS CONURDADOS 

1970 1980 t.crcc. % 

20,964 31.229 48.9 

10,616 13.318 25.4 

1\Tl7Al'AN llE 7ARAG07A 44,322 135,460 205.6 

COACAl.CO 13,997 72,067 414.9 

CUAUl'ffLAN 41,156 42,936 4.3 

CUAUfllAN IZCALLI o o o 
CIIAl.CO 41,450 51,502 24.3 

CIIJAUl'IA 9,266 9,473 2.2 

CIIICOl.OAJ>AN 8,750 14.188 62.3 

ClílNCONC\IAC 8,399 10.139 20.7 

Cl!IMAl.HUACAN 19,946 57,693 189.2 

ECAll!l'EC 216,408 936,032 332.5 

llUIXQIJIWCAN 33.527 57,760 72.3 

IXl'APAl.UCA 36,722 57,346 56.2 

MEI .CllOR OCAMl~l 10,834 15,686 44.8 

NAllC/11.PAN 382,184 1.032,979 170.3 

NEZAllUALCOVOTL SB0,436 J,44S,S76 149.1 

NICOIAS ROMERO 47,504 83,781 76.3 

IAPAZ 32,258 102,120 116.6 

Tl!CAMAC 20,882 31,700 51.8 

'll!OLOYUCAN 15,977 20,964 31.2 

TEPOTZOTIAN 21,902 24.493 11.8 

TEXCOCO 65,628 91.477 39.4 

TEZOYUCA 4,770 5,757 20.7 

TI Al.Nlil'ANTI A 3(.6,935 986.227 168.8 

TUl.TEPEC 11,480 14.824 29.I 

TtJl:l'ITIAN 52,317 89,176 70.5 

TOTAL: 2,087,107 S,4JS,883 38.4 

FUf:NI E: ANUARIO ESTAlllSTICO DEL ESTADO DE MEXICO. INEGI,1990. 

1990 t.aec.o/o 
43,276 38.5 
21,219 59.3 

315,192 132.7 
152,082 111.0 
48,858 13.8 

326,750 100.0 
282,940 449.3 

14.764 55.9 
57,306 303.9 
14,179 39.8 

242,317 320.0 

1,218,135 30.I 
131,926 128.4 
137,357 139.5 
26,154 66.7 

786,551 .31.3 

l,2S6,llS ·IS.1 
184,134 119.8 
134,782 31.9 

123,218 288.7 
41,964 100.2 
39,647 61.9 

140,368 53.4 
12,416 115.7 

702,807 71.2 

47.323 219.2 
246,464 176.4 

6,7S0,234 80.S 



Cuadro VI 

PRINCIPALES ASENTAMIENTOS 
SEGUN SU NUMERO DE HABITANTES 

1990 

MUNICIPIOS No. de Habitantes 
NEZAHUALCOYOTL l,256,115 
ECATEPEC l,218,135 
NAUCALPAN 786,551 
TLALNEPANTLA DE BAZ 702,805 
CUAUTITLAN IZCALLI 326,750 
ATIZAPA N DE ZARAGOZA 315,192 
CHALCO 282,940 

TOTAL 4,888,488 

ESTADO DE MEXICO ·.· ... .. : > • 9,SIS,795 

% 
12.8 
12.4 
8.0 
7.2 
3.3 
3.2 
2.9 

49.8 
: . WO;O 

FUENTE: XI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA . INEGI 1990 
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EMPLEO 



Sector 

Primario 
Secundario 
Terciario 

Cuadro VIII 

POBLACION OCUPADA POR SECTOR 
CD. NEZAHUALCOYOTL 

1989 

Población 

1,046 
129,285 
256,487 

No Especificado 12,979 
TOTAL 399,797 
FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION 
I.N.E.G.1. 1990 

La diferencia de 12,979 que representa el 3.2% se deduce, 
que pueda ser la población subempleada, que no percibe un 
sueldo fijo. 

% 

0.26 
32.34 
64.15 
3.25 

100.00 
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Cuadro XI 

ALUMNOS INSCRITOS EN El MUNICIPIO 
SEGUN NIVEL EDUCATIVO 1989/ 1990 

Nivel Educativo Alumnos inscritos 
NEZAHUALCOYOTL 279451 
Elemental Preescolar 11527 
Elemental Primaria 179088 
Elemental Capacitación 
para el trabajo 2454 
Medio ciclo básico 
Secundaria 60172 
Medio tenninal técnico 3982 
Medio ciclo superior 
Bachillerato 9305 
Superior 12803 
Posgrado 120 
FUENTE: Anuario Estadístico del 
Estado de México. INEGI, 1991. 



Población 

De 5 años 

De 6 a 14 años 

TOTAL 

Cuadro XII 

EDUCACION BASICA 
Cd. Nezahualcoyotl 

1990 

Asiste a la escuela No asiste a la escuela 
absoluta % absoluta % 

20,720 7.3 6,478 2.3 

242,613 85.7 13,360 4.7 

263,333 93.0 19,838 7.0 
FUENTE: XI Censo de Población y Vivienda, INEGI 1990. 



Cuadro XIII 

EDUCACION MEDIA 
CD.NEZAHUALCOVOTL 

1990 . 

Población Absoluta 
De 15 años y mas 
Sin Instrucción 60,552 
De 1 5 años y mas con 
Primaria incompleta 123,543 
De 1 5 años y mas con 
Primaria completa 177,983 
De 1 5 años y mas con 
Instrucción Post- primaria 448,716 
TOTAL 1.256,115 

% 

4.8 

9.8 

14.2 

35.7 
100.0 .. 

FUENTE: XI Censo de Población y V1v1enda. INEGI , 1990. 



SALUD 



Cuadro XIV 

POBLACJON AMPARADA POR INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

1990 

INSTITUCION ESTADO MUNICIPIO 
(Nezahualcoyotl) 

TOTAL 11,670,944 
SEGURIDAD SOCIAL 3,317,037 
!.M.S.S. 2,451,995 
I.S.S.S.T.E. 534,027 
I.S.S.E.M.Y.M. 331,015 
ASISTENCIA SOCIAL 8,353,907 
I.S.E.M. 7,051,527 
S.D.I.F. 1,302,380 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO 
DEMEXICO 
*Corresponde a datos de' 1986, no existen los de 1990 

664,197 
664,197 
506,536 
136,616 .. 
21,045 .. 

NID 
N/D 
NID 



Cuadro XV 

UNIDADES MEDICAS DEL 
SECTOR SALUD 

1988 

ESTADO MUNICIPIO 
(Nezahualcoyotl) 

TOTAL 1, 152 33 
De Consulta externa 1,077 30 
Con Hospitalización 75 3 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE 
MEXICO. 1991 

o/o 

2.9 
2.8 
4.0 



Cuadro XVI 

PERSONAL MEDICO DE LAS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 

1988 

Tipo de ESTADO MUNICIPIO 
Personal (Nezahualcoyotl) 

TOTAL 9,221 716 
Generales 2,875 300 
Especialistas 2,978 178 
Residentes 901 87 
Pasantes 1,042 38 
Odontologos 593 75 
Otros 832 38 

% 

7.8 
10.4 
6.0 
9.6 
3.6 

12.6 
4.6 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE 
MEXICO. I.N.E.G.I. 1991 
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BIENESTAR SOCIAL 



Cuadro XVIII 

COMPOSICION DE OCUPANTES 
POR VIVIENDA 

Cd. Nezahualcoyotl 

Total de Viviendas Número 
Habitadas 239,951 
· Particulares 239,749 
- ocupantes en viviendas 1,233,509 
- promedio de ocupante 5.22 

por vivienda. 
- promedio de ocupante 1.37 
por cuarto de vivienda 

FUENTE: XI Censo de Población y Vivienda , 
INEGI 1990. 

% 
100.0 

99.9 



Cuadro XIX 
TIPO DE CONSTRUCCION 

EN LA VIVIENDA 
Cd. Nezahualcoyotl 

Viviendas Particulares Número 

Habitadas 239,749 

· con pared de lámina 1,014 

cartón ó material de 

deshecho 

· con techo de lámina 22,883 

de cartón ó material 

de deshecho 

· con piso diferente a 231,037 

tierra. 

· con un solo cuarto 19,255 

· con un solo cuarto 

incluyendo cocina 38,148 

% 

too.o 
0.42 

9.54 

96.34 

8.03 

15.91 
FUENTE: XI Censo General de Población y Vivienda , 
INEGI 1990. 
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Cuadro XXI 

VIVIENDAS PARTICULARES 
CON DISPONIBILIDAD 

DE DRENAJE Y AGUA ENTUBADA 
CD.NEZAHUALCOYOTL 

1989 

CARACTERISTICAS Viviendas 
habitadas 

TOTAL 239,951 
DISPONE DE DRENAJE 2341024 

· conectado a la calle 232,833 
· conectado a fosa séptica 976 
· con desagüe al suelo, 215 
a río ó lago. 

DISPONE DE AGUA 2291394 
ENTUBADA 

· dentro de Ja vivienda 132,283 
· fuera de la vivienda pero 91,493 
dentro del terreno 

· de llave publica ó hidrante 5,618 
FUENTE: XI Censo de Población y vivienda. 
INEGI 1990 

% 

100.0 
97.5 
99.5 
0.4 
0.1 

95.6 

57.7 
69.2 

2.4 
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